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ASPECTOS ECOLOGICOS DE Anopheles (Kerteszia) neivai Howard, 

Dyar, Knab An. (!.<_.)homunculus Komp. EN EL roo NAYA. 

Jos é CarrlÍlo Hurtado G. (1 ) 
Yesid Solarte R. (1) 
Ranulfo González O. (2) 
Paulina Fajardo O. (3) 

La prese ncia de A nopheles neivai y A n. homunculus en la Costa Pacífica 
colombiana es .bastante abundante; la primera especie ha sido incrimina
da en la transmisión de malaria en esta zona (Buenaventura). La ausen
cia de estudios biológicos en estos culícidos motivaron su realización en 
una área tipo de la zona litoral de la Costa Pacífica en 6 zonas demarca
das por las asociaciones vegetales y eco lógicas (playa o costa alta, man
glar, transición manglar-colina baja, colina baja y paisaje cultural), en 
los cuales se encuentran asentamientos humanos en tres poblados (Con:ce
rito, Santa Cruz y El Trueno) de la parte baja del Río Naya (O - 25 msnm). 

Después de realizar un inventario de las especies de Anopheles, se esta
bleció la relación existente entre An. neivai y An. homunculus con el hom
bre y las diferentes asociaciones vegetales. 
La actividad hematófaga de ambas especies presenta un comportamiento 
antropofílico similar; ésta es fundamentalmente peridomiciliar; tanto peri 
Como intradomiciliarmente comienza a las 17 horas y culmina a las 21 ho
ras y el pico de actividad varió con la densidad y la zona estudiada. Sin 
embargo. en el bosque se mantiene durante las 24 horas del día. 
La densidad de bromelias, el cual fué el único tipo de criadero encontrado 
para las especies estudiadas, varió considerablemert e con las asociacio
nes vegetales, y/o el paisaje cultural. 
Se determinó que a menor densidad de brornelias, se prese nta una = nor 
densidad de adultos y de larvas por bromelia. 

(1) Estudiantes de Biología, Univ. del Valle, Cali. 
(2) Depto. de Biología. Univ. del Valle, Cali. 
(3) Depto de Microbiología, Univ. del Valle, Cali. 



VARLÓ,CION ESTACIONAL EN Lt>. ACTIVIDAD DE PICADURA AL HOMBRE 
POR ANOFELINOS EN JUANCHACO y LADRlLLEROS, BUENAVENTURA. 

Ja'me s Montoya Lerma (1) 
Carlos A. 01ah Montoya (1) 
Paulina Fajardo Ortiz (2) 
Ranulfo González O. (3) 

Se ha registrado una activa transmisión de malaria en Juanchaco y Ladrillero s 
dos localidades costeras 'al noreste de la Bahía de Buenaventura, tanto en l.a po 
blación nativa de negros y choios, como entre gentes del interior del. país que 
visitan ambas poblaciones por sus playas. 
Durante 11 visitas periódicas. de enero a diciembre de 1984. se estableció la 
presencia de especies de Anopheles y se estudió la dinámica de pohlación de adl 
tos y larvas de cada una de e Uas median.te ca.ptu.ras con cebo hu...-rnano y evaluaci 
nes de los sitios de cría. TaTnbién se llevó un registro de l.os casos de malaria
en la zona durante es te período. 
Se logró detectar la presencia de cuatro especies de anofeUnos: Anophe les albi· 
manus. An! aguas::> lis • An. neivai y An. homuncul us. l l n. albiIn¡¡,nus mostró 
densidades entre moderadas y bajas durante el año, la mayor actividad de pica-o 
dura ocurre en marzo con 5.7 picaduras hombre/noche . La densidad de An. 
aguasalis fué rnenos de La mitad exhibida por An. albimanus • sin embargo, es
tas especies muestran compo:rtalniento similar. con Tnáxima actividad de pica-

. dura entre las 20:00 y 22:00 horas, con el 570/0 de las capturas en este rango; la 
actividad desplegada por An. a!bimanus fu.é más amplia. realizando picaduras 
durante toda la noche con un nue vo pico e rt re las 05:00 y 06:00 horas. 
Estos anofelinos son de hábitos exófHos, picando en el peridomicilio de rra nera 
cas i excl.usiva, y HlueE tra.rl marcada antropofilia. 

An. neivai se presentó COITlO l a especie predominante en estas 10:: aiídades . con 
densidades entre moderadas, bajas y nlUy bajas . a través del año. La mayor act 
vidad de picadura de esta especie ocurrió entre febrero y dicieITlbre con 10.0 Y 
6.6 picaduras en promedio por h ombre/noche, respectiva·mente. An homunculus 
muestra el mismo patrón estacional de An. neivai representando menos de U D 

tercio de I.as picadur as de esta especie en cualquier mes del año; estas especies 
comienzan su actividad con el. crepúsculo. al canzando un pico de actividad en las 
prin1.eras horas de la noche, entre l as 18:00 y 19:00 har as, con el 63% de las ca¡:: 
ruras totales presentándos e durante este rango horar io; son esencialmente exó
fagos- exófilos, la endofagia 5610 se presenta de rnanera ocasional, pero sin ser 
endóiilas. 

(1) Estudiantes de BioLogía (Entomología), Univ. del Valle, Cali. 
(2) Profesor de :tvHcrobioiogía, Univ. de l Valle, Cali . 
(3) Profeso r de Entomología, Univ. de l Va He. Cali.. 
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CICLO BIOLOGICO y ESTABLECIMIENTO DE UNA COLONIA 

DE Anopheles pseudopunctipennis Theobald, 

EN CALI 

Janeth Patricia Medina P. (1) 
Lida Ramirez M. (l) ' 
Paulina Fajardo O. (2) 
Rariulfo González O. (3) 

En el estudio de la inc riminación de especies d e l género Anopheles cerno 
vectoras de malaria humana y otros tipos de estudios biológicos,es nece
sario la colonización en condiciones de laboratorio de supuestos vectores 
maláricos. El presente trabajo describe el establecimiento de una colonia 
de Anopheles pseudopunctipennis en condiciones de laboratorio (24-29°C y 72-
80 % -H. R ) mantenida durante cinco generaciones, utilizando cópula indu
.cida. 

La obtención del mat erial para iniciar el establecimiento de la colonia, se 
realizó en lote s de arroz del Centro Internacional de Agricultura Tropical 
(ClA T), en donde se colectaron estados inmaduros de dicha especie. El 
material fué id e ntifica do, separado por estados la rvales y colocados en ban
de jas metálicas . . Las pupas se trasladaron a tazas plásticas blancas y los 
adultos fueron introducidos en jaula s metálicas. 
Se tornaron medidas de crecimiento y duración del ciclo biológico. 
El desarrollo embrionario y pupal fué de dos días. El crecimiento larval se 
mantuvo uniforme duran t e las cinco generaciones, con un promedio de 12.6 
días de duración. La longevidad de los rrra chos y las hembras tuvo un pro 
medio de 30.8 y 26 díail, respectivarnerte , con tendencia a ser rr:ayor en las 
últimas generaciones. 

(1) Estudiante s de Biología, Univ. del Valle, Cali. 
(2) Depto. de Microbiología, U!!iv. del Valle, Cali. 
(3) Depto. de Biología, Univ. del Valle, Calio 



DETERMINACION DE PARASITISMO POR Pa rathe res ia claripalpis, Meta-

gonistylumminense (Dipt.: Tachinidae) y Apanteles flavi pe s (Hym.: Braco-

nidae) BAJO CONDICIONES DE LABORATORIO Y DE CAMPO SOBRE Di~-

traea indigmeUa y Diatraea saccharatis 

José A ncizar Trejos A. (1) 
Fanny Londoño G. (l) 
Carrnenza García P. (2) 
Jaime D. Gaviria. (3) 
Luis Antonio Gómez L. (4) 

Con el proplsito de determinar el efec to del hospedero sobre la enclenda de 
producciónrle los parásitos liberados comercialmente para el control de los 
barrenadorrs de la caña, se inocularon artificialmente en los laboratorios de 
los Ingenio.;¡ Riopaila y Mayagüe z, larvas de Q. indigenella y El. saccharalis 
criadas enlaboratorio con dieta y recolectadas en é. campo , con los parásitos 
P. claripalpis (Wulp), M. minense Towns e d y!:.. flavipes Carneron. Por 
otro lado, s,e Hevaron a cabo recolecciones de larvas de, esta; barrenadores 
en lotes de caña de la variedad CP 57603 tipo plantilla, buscando determinar 
si existe preferencia de estos parásitos por alguna de las dos especies 'de ba
rrenadores consideradas. 

Los resultzd.os obtenidos en el laboratorio indican que la eficiencia de inocula
ción fue mejor en Q. saccharalis, al mismo tiempo que l a mortalidad fue menor. 
Indepenruwemente de los hospederos se observó, además, que dcha eficiencia 
fue menorJ la mo rtalidad mayor en larvas criadas en d eta artificial, en ro m
paración am larvas provenientes de campo. De los tres parásitos U1encionados 
el de meDCT eficiencia fue A. flavipes mientras que P. claripalpis y M.minens e 
presentarO!1 resultados similares. 

En la zonaNorte, donde la única especie recolectada fue D. saccharalis, el pa
rasitismototal de campo se debió sólo a M . mfnense, en tanto que en la zona 
Sur se presentó además paras itismo por h iaynes i y P. claripalpis. En es ta 
zona se de!ferminó que el efecto de M. minense y P. c1ar ipalpis fue similar 
sobre D. iudigeneLta y D. saccha ralis, mientras que el parasitismo por h 
jaynesi sobre D. indigenel1a, fue el doble del presentado sobre D.saccharaLis. 
Fi,nalmenre la especie ~ flavipes se encontró escasan:E nte en la zona Sur pero 
no en la Norte. 

(I) Estudiantes, Fac .Ciancias Agropecuarias, Univ. N a cional Colombia, Palmira 
(2) In genio Mayaguez, Entomóloga 
(3 ) Ingenio Riopaila, Entornólogo 
(4) Ce)'VÜ!:aña, Entornólogo. P almira 
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CONTRlBUCION PL CONTROL DE LA MOSCA CASERA Musca domestica L. 

EN CLIMA FRIO 

Julio C. Patiño (l) 
Tulio M. Roldán R. (l) 
RodrigoA. Vergara R. (2) 

Uno de los insectos de may or importancia económica en salud pública es la 
mosca case ra, Musca domestica L. , pero a pesar de los esfuerzos para lo
grar un adecuado control de ella , en especial con base en productos quími
cos, ésto no se ha podido lograr d e bido a la resiste ncia que ella ha desarro 
llado a los insecticida s. 

En zonas de clima frío, la importanc ia de M. dome s tica s e ha increrr.e n tado 
en los últimos años , lo cual nos motivó adelantar e studios con l. os si guientes 
objetivos: D e terminar la efectividad d e los parasitoides Spalangia endius 
Walker y Muscid ifurax raptor G. y S. en el contro l de mosca casera; e sta
ble cer los ciclos de los parasitoides ; conocer con precis ión el ciclo bio lóg i
co d e Musca dome sti ca L.; r e alizar estudios de d i námica poblacional d e 
fauna de dípte ros e n gallineros y basureros; des c ub rir un cebo atIa yente pa
ra e l cont rol de mos cas con bas e en tra mpas c u bónicas. 

Para los trabajos de campo se eligi e ron do s zonas de trabajo, Paipa y Tun
ja (Boyacá) y s e construyó una ca s eta d e cría para los estudios b iológico s, 
adelantando 15 ensayos para lo s ciclo s bioló gicos de parasito ide s y mosca 
domé stica. Para el control integral del ins e cto en estudio, s e probaron cua
tro cebos de orígen ve getal. 

Los resultados demuestran la mejor adaptación de l Muscidifurax r a pto r para 
el control integrado de la m .osca y l a efe ctivida d de los cebos precisados. 

(1) Estudiantes, Fac. de Ciencias A gropecuarias , UPTC, Tunja. 
(2) Profesor Titular , Fac. d e Ciencias Agropecuarias, UPTC, Tunja. 
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EVALUACION DE CONTROLADORES NATURALES DE Diatraea saccharalis 

Fabricius, EN ZONAS DE LA HOYA DEL RlO SUAREZ 

Rosa Inés Baéz O v iedo (1) 
Edgar Cepeda Guiz a (1) 
Rodrigo A. Vergara R. (2) 

Los daños ocasionados por Diatraea saccharaH s Fabricius, en las plantaciones 
de caña de azúcar, en la hoya del río Suárez, traducidos en términos de pérdi-

das, ameritan la necesidad de establecer programas de :m.anejo de Las poblacio
nes del barrenador de la caña. Esta situación motivó el desarrollo de este tra
bajo, con el fin de determinar losagentes de control biológico que regulan al D. 
saccharalis. 

El área de estudio se ubicó en los Departamentos de Sa ntander y Boyacá, en 
siete (7) municipios: Chipatá, Vélez, Guepsa y Suaita en Santander y Chitaraque 
san José de Pare y Moniquirá en Boyacá. En cada municipio se evaluaron 3 cul
tivos de tres fincas y en cada lote se tomaron 100 cañas completarre nte al azar, 
entre los 6 a 12 meses de edad. Se clasificaron las cañas en sanas y afectadas 
(daño fresco y/o viejo). El material recolectado se Lle vó al laboratorio y se de
terminó la emergencia de adultos de parasitoides, presencia de hong::¡ s, bacte
rias y nemátodos. Se determinó para cada sitio evaluado el par centaje de infes
tación, la intensidad de la misma, los niveles y porcentaje de parasitismo. El 
nivel de parasitismo natural encontrado en toda la zona fué de 40.9% con un por
centaje de infestación del11.5%. En Boyacá el nivel d e parasitismo fué del 41%, 
en Santander de l 40.9%. 

En los municipios Santande reanos, Vélez presentó un valor del 46.9%, en tanto 
que en Boyacá, en San José de Pare, el valor fué del 4 3.6%. En cuanto a los 
valores más bajos éstos correspondieron a Guepsa (S) con 36% y Chitaraque (B) 
con 37.9%. 

Los parasitoides identificados para este trabajo fueron: Paratheresia cLaripalpis 
W., Jayneleskia iaynesi Aldr., Metagonistyium minense T.; lCE patógenos fue
·ron Metarrhiziu m anisopliae Metsc; Fusarium sp., A SRergiLlus sp., además de 
nemátodos de la famil.ia Mermithidae. La actividad parasítica de P. claripalpis 
se vi.ó disminuÍda por el hiperparásito Rozanoviella fr e cuentior Kerrich (Hyme
nóptera: Signiphoridae). 

Al realizar la correlación !.ineal entre cada uno de los agentes benéficos con el 
número de larvas del barrenador, se encontró qU! el por centaje de control ejer
cido es insuficiente pero no ineficiente. 

(1) Estudiantes, Fac. de Ciencias Agropecuarias, UPTC, Tunja. 
(2) Profesor Titular, Fac. de Ciencias Agropecuaria s, UPTC, Tunja. 
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EVALUACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR EL COMPLEJO Metamasius 
hemipterus L. Y Rhynchophorus palmarwn L. EN EL VALLE DEL CA UCA 
y ALGUNAS PRACTICAS DE CONTROL EN SEMILLA VEGETATIVA DE 
CAÑA DE AZUCAR (Saccharum officinarum L.) 

Luz A driana Las tra B. (I ) 
Luis Antonio Gómez L. (2) 
Héctor A. Vargas G. (3) 

En campos del Ingenio del Cauca , (1002 m.s.n.m..; Ti 23°C; 80,9% HR), en 
tre Marzo y Noviembre de 1984, se evaluaron los daños ocasionados por M. 
hemipterus y R. palmarum en semilla vegetativa de las variedades CP 57-
603 y POJ 2878, sometidas a 0,1,3,5 Y 7 días de exposición. A los 45 días 
se determinó: número de individuos por especie, yemas germinadas y por
centaje de irf estación. Se e valuaron los insecticidas: endosulfan 47%; ma
lathion 57 %;, carbofuran 36%; carbaryl 80%; fenvalerato 30% y diflubenzuron 
25 % y un tratamiento de calor con a g ua a 52°C. D e ' otra parte se midió el 
efecto que tienen la desecación, el envejecimiento de la semilla y profundidad 
de siembra sobre la oviposición de estcs insectos. 

Para las condiciones del ensayo, M. hemipterus presentó mayor población 
de estados inmadu ros; se encontró correlación entre los diferentes días de 
exposición y el número de individuos de cada especie atacando la semilla. 

Por cada día de exposición de los paque tes de semilla de la variedad CP 57-
603 en el campo, ocurría un incremento en la infestación de M. hemipterus 
de 7,36 Y para POJ 2878 de 8,69. 

No se logró establecer asociación entre los días de exposiá ón y el nÚtne ro 
de yemas y brotes emergidos. 

El control químico fue efectivo al swnergir la semilla y m e nos efectivo para 
algunos tratamientos al asperjarla; el tratalniento de calor con agua a 52°C 
fue satisfactorio. 

La oviposición se llevó a cabo independienteme nte del grado de desecación o 
~nvejecimiento de la semilla y se deterrrlÍnó que no se realiza en semilla 
después de sembrada. 

(l) Estudiante de Biología (Entomología), Univ. del Valle, CalL 
(2) Entomólogo, Programa de Variedades, Cenicaña . Palmira 
(3) Profesor, Sección de Entomología, Univ. d e l Valle, Calio 
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INCIDENCIA ECONOMICA DE POBLACIONES DE INSECTOS. ACAROS y 

MICROORGANISMOS EN LA PRODUCCION DE CEBOLLA (Allium fistulosum 

L.) EN AQUITANIA (B.). 

Martín A lvarez F . (1) 
Zabdy Parra L. (I) 
Rodrigo A. Vergara R. (2) 

En la margen oriental de la laguna de Tota ', (Boyacá) se cultivan 1.500 hec
táreas en cebolla de rama. pero Las condiciones de manejo del. cuLtivo han 
propiciado graves problemas fitosanitaríos y de contaminación de dicha re
serva de agua. En la actualidad, aL principaL problema deL cultivo, o sea 
las enferznedades ocas ionadas por diferentes patógenos (Botrytis sp., Alter
naria sp . , Fusariuzn sp., Cercospora sp., Ditvlenchus sp.), se ha surra do 
la incidencia econóznica de Los efectos de poblaciones de insectos, ácaros y 
diptópodos. 

Esta inves t igación se adelantó durante los seznestres A y B de 1984 y A de 
1985, con los objetivos de: deterzninar e identificar las especies bioLógicas 
involucradas en los probleznas fitosanitarios; estudiar la biología de loo áca
ros presentes ; hacer ensayos de controL quíznico precisando Las interaccio
nes bioLógicas, en zonas de Aquitania (Boyacá). 

Se eznpLearon cultivos comerciales, con diseño de bLoques aL azar con tres 
repeticiones para Los ensayos quíznicos, trabajando con Los productos Carbo
furan, Triazofos, BinapacriL , Propargite , Dienoclor y Tiabendazol , en tres 
dosis cada uno de eLios y a niveL de Laboratorio se replicó el ensayo utilizando 
La técnica deL papeL iznpregnado. En eL caznpo se empLeó el método del trata
znie nto por inme rsión de semilLa vegetativa en soluciones de cam producto. 

Los resuLtados arrojaron eL predominio de seis patóge no s (fungosos y bacte
riaLes), dos ne mátodos, un diplópodo y tres especies de ácaros, coznprobán
dos e La incidencia econóznica deL Rhyzoglvphus spp. en la producción de cebolla. 

(1) Estudiantes, Fac. de Ciencias Agropecuarias, U PTC, Tunja. 
(2) Profesor Titular. Fac. de Cieocias Agropecuarias, UPTC, Tunja. 



9 

RELACION DE Onychiurus sp. (COLLEMBOLl\ : ONYCHIURIDAE) CDN 

DAÑOS EN PLA NTAS DE Chr ysanthemum TIlori fo liurn CV. WHITE MARBLE 

CULTIVADAS BAJO IN"vERNADERO 

Jorge Roatta Z. 
Diana Acosta A . 
Alfre do Acosta G . 

(1) 
(1) 

(2 ) 

El cultivo de flores para exportación ha adquirido gran iTIlportancia econóTIlica 
e n Colombia y por esto se han realizado estudios t e ndientes a buscar su rela
ción con dife rentes organismos que d is 'minuyen su ca l idad. En 1984 , algunos 
c ultivos de crisantemo (Chrysanthemum m orifoliuTIll bajo invernaderos de la 
Sabana de Bog otá , pres e ntaron un i n creTIle nto d e las p ob laciones d e Onychiurus 
sp. (ColLembola: Onychiuridae ) q u e co incidió con la a parición de plan ta s c o n 
longitud menor que la nOrInal y m e rmas en rend im i ento. 
Este traba jo se realizó, bajo cond iciones ambie ntales de cultivo comercial, 
para estable ce r priTIlordialme nte si s e trata de u n coléTIlbo lo dañino y luego 
r e lacionarlo con los daños TIlo st r ados po r las plantas. 
Co n el propósito de establec e r una densidad d e pob lación de este ins ecto que 
pudiera ser nociva para las plantas s e realizó un e xperimento con dm s idades 
de: 0,1 2 5, 250 Y 500 colémbolos en materos con suelo estéril y plántulas de 
crisantemo. S e e ncontró que un m ín imo d e 125 colé mbolos en 2.000 ce. de 
suelo afecta significat ivam e nte la long i tud d e las plan tas; en este ensayo se 
pudieron observar daños m e cánicos e n las raíces ocasionados por Onychiurus 
s p. 
Tambi é~ se estudió la relación d e los colémbolos con hongos del sue lo, aislan-
do a quellos transportados sobre la superficie d el cuerpo y los d e s u tracto di
gestivo, adaptando el TIlétodo de Wigg ins & Curl (1 979). De la supe rficie se 
aislaron: Botrytis cine re a , V e rti c iliíum ps a liíota e , Pythium s p. y Scle rotinia 
sp., e nt r e otros y d e su inte rio r: F u sa riUTIl s p ., U Locladium chartarurn , Penicil - ' 
lium sp., entre otros , a de más d e al gunas bacte rias. 
Por último, s e hiz o un expe rime nto ino c ulando Rhizoctonia solani en plántulas 
sem bradas en ITlateros con suelo e s t é r il , e n algunos de los cuales se adiciona
ron 400 ins e c tos, encontrándose que las plantas con co lémbolos presentaron 
la TIle no r long i tud, TIl ientras que las p l antas t~stigo (c o n suelo estéril) y con 
hon go mostraron TIlayo r longitud . 
Se concluye que el ataque de Onych iurus sp. dis TIl inuye la long itud de las plan
tas ; que exi ste adeTIlás un daño mecánic9 en las raíces , q<.e puede ser aprove
chado po r h ongos patógenos y otros organismos de. suelo . 

(1) E studia: , ' , s, Depto. de Biol o g ía, Univ . Nacio nal de Colombia, Bogotá 
(2) Profes or, Un iv. Nacional de C o lombia, Bo gotá 
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E"vALUACION DEL DAÑO Y CONTROL QUIMICO DE po s .• 

Phyllonorycter en el DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

Eugenia Bravo Alvarez (1) 

Hugo Calvache Guerrero (2) 

El minador , pos. Phyllonorycter (Lepidoptera: Gracilariidae) represert a 
una plaga potencial para el cul tivo del fríjol en el Departamento de Nariño. 
Los objetivos del presente trabajo fueron: Evaluar el daño en cultivos ubi
cados en los Municipi s de lpiales, Córdoba y Potosí y determinar la efec
tividad de algunos ins e cticidas para su control en e l Corregimiento d e San 
Juan (Ipiales ) . 

El daño causado p 'or el minador, se caracter iza por la formación d e "ampo
llas" en el envés de las hojas , al un i rse la deforman y le dan .un aspecto 
arrugado ; el inse cto prefiere la parte media. y baja de las plantas. En las · 
zonas de estudio El e encontraron promedi.os de hojas afectadas desde ° hasta 
15,33. 

S e mostraron promisorios para el control los productos carhofuran, me torny1, 
clorpirifos y d ime toato en dosis d e 0, 6; 0,25 Y 0 , 5 k g. i . a. /ha, r e spe ctiva 
m e nte . 

(1) Estudiante, Fac. de Ciencias Agrícolas, Univ. d e Nariño, Pasto. 
(2) Ing . Agrón., S e ccié'n de Entomología, lCA , Tibaitatá, A.A . 151123 

El Dorado, Bogotá. 
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EL INHIBIDOR DE QUITINA TRIFLUMURON EN EL CONTROL DEL GUSANO 

BLANCO DE LA PAPA Premnotrypes vorax Hustache. 

Stella Espinosa R. 
Gladys Urrutia Z. 
Rodrigo A • Ve rgara R. 

(1 ) 
(1) 

, (2) 

En todas las zonas cultivadoras de papa, en Boyacá, el Gusano Blanco de la 
papa, PreTI1notrypes vorax Hus tache (Coleóptera - Curculionidae), s e cons i
dera el insecto - plaga clave por sus daños a la calidad del ¡r oducto. 
Los controles quíTI1icos que se eTI1plean arrojan solo resultados parciales y 
por lo tanto se deben buscar alternativas de control. 

Durante los seTI1estres B de 1984 y A de 1985, en Motavita (Boyacá), con una 
temperatura de 13°C, hUTI1edad r e lativa del 79,6%, precipitación de 908 TI1m 
y 2.820 TI1.S .n. m ., se adelantó e l presente trabajo con el objetivo de buscar 
la efectividad de l TrifluTI1uron sobre el Gus ano Blanco • Se en pleó un diseño 
combinatorio .distribuído en bloques al azar, ccinstituÍdo por 10 tratamiento s 
en tres (3) repeticiones. Se probaron tres (3) épocas' de aplicación (gerTI1i
nación completa, primera y segunda semanas pos-gerTI1inación). Las dosis 
empleadas fueron de 125 , 250 Y 500 g de ingrediente activo pcr hectárea. 

A nivel de laboratorio se adelantaron evaluaciones, con las TI1isTI1as dosis 
de campo, sobre poblaciones de larvas y adu.ltos, en un diseño estadístico 
similar, para verificar la actividad del inhibido r de quitina. La efectividad 
de este se evaluó en condiciones de campo, al mOTI1en to de la recolección , 

tomándose C0TI10 parámetros el porcentaje de daño, porcentaje de contro l y 
producción en cada trataTI1iento. Los resultados deTI1uestran diferencias s ig
nificativas entre trataTI1ientos y testigos y relievan las posibilidades del 
Triflumuron para el control del Gusano Blanco. 

(1) Estudiantes, Fac. de Ciencias Agropecuarias, UPTC, Tunja. 
(2) Profesor Titular, Fac. de Ciencias Agropecuarias, UPTC, Tunja. 
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DESCRlPCION DE NIDOS DE ABEJAS DE LA SUBFAMILIA MELIPONINAE 

(HYMENOPTERA: APIDAE) EN CINCO MUNICIPIOS DEL SUROESTE 

ANTIOQUEÑO 

Eyde r Ortiz M. (1) 
Gabriel Jaime Arango A. (1) 
José Rincón M. (2) 

Con el presente trabajo se pr etende suministra:r información acerca de la 
localización, sitios de nidación, descripción de la arquitectura y compara
ción de los nidos de abejas sin aguijón (subfamiLia Meliponinae) en los Mu
nicipios de Amagá, Fredonia, Bolívar, A ndes y Jardín, de la zona del S u 
roeste antioqueño. 
EL estudio se r ea lizó durante doce meses (noviembre 1983 a noviembre d e 
1984) . Para la búsqueda y localización de los nidos se r e currió a la obs er 
vación directa e información dada por los campesinos. 
La arquite ctura de Los nidos mostró claras diferencias en tamaño , forma, 
tipo de material constituyente , así corno la distribución del mismo dentro 
del nido para dete rminada especie de abeja. Los s itios de nidación fue ron: 
cavidades de árboles, fisuras de muros de cemento y piedras, tronco de 
árbole s, mate ros, tierra (barrancos). 
Se colectaron y describieron 21 nidos, de éstos, 13 pertenecen a düerentes 
especies de abejas del género íI'rigona. 
Las colonias establecidas mostraron variados aspectos etológicos sobre
saliendo la actitud defensiva e irritabilidad , siendo estcs as?! ctos más re
lievantes en Trigona s iLvestriana y Trigona amalthea, en contraste con la 
mansedumbre manifestada, por lo menos frente a l hombre, de Trigona 
(Nannontrigona) testaceicornis y Trigona (Tetragonisca) angustula. 

(1) Estudiante de Biología, Depto. de Biología, U niv. de Antioquia,Medellín 
(2) Profesor Titular, Depto de Biología , Univ . de Antioquia, Meda Lín 
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ABEJAS POLINIZA DORA S y VISITANTES EN Couropita guiannensis 

(LECITIDACEAE) 

A lbe rto Mutis R. (l ) 
Gerardo Zuluaga V. (1) 
Guiomar Nates Parra (2) 

Este trabajo se llevó a cabo en la Reserva Natural de la Macarena. durante 
el mes de enero de 1985. El objetivo fundamental fué realizar observaciones 
sobre compar tami:ento de las abejas en las plantas de la región. Entre estas 
plantas se destacó la presencia del "Maraco" (Couropita guiannensis). sobre 
el cual se hicieron las presentes observ.aciones. 
Se detectaron dos grupos principales de abejas visitantes en las flores de C. 
guiannensis : uno constituído por abejas de los géneros Bombus y Xylocopa y 
el otro del cual hacían parte abejas del género Trigona y Apis p¡ellifera. 
Los dos grupos mencionados se diferenciaron en horas de vis ita a las flores 
y en el mecanismo de recolección de polen. Se observó también la interac
ción existente entre estos dos grupos de abejas. Datos sobre la fenología flo
ral de Couropita guiannensia fueron tornados. 

(1) Estudiantes. Depto de Biología. Univ. Nacional de ColonD ia. Bogo tá. 
(2) Profesora, Depto de Biología, Univ. Nacional de Coloro ia, A.A. 23227, 

Bogotá. 



HABITOS DE NIDIFICACION EN ABEJAS CARPINTERAS DEL GENERO 

Xylocopa (HYMENOPTERA: ANTHOPHORIDAE) 

Fernando Fernández (l) 
Guioma r Nates Parra (2) 

Las observaciones fueron hechas en la Reserva Natural de la Macarena, 
con el objetívo de estudiar los hábitos nidificatorios de las abejas de ésta 
región. 
Varios nidos de Xylocopa fueron encontrados en las riberas del Río Guejar 
(Municipio de Puerto Rico, Meta), de los cuales seis se observaron deta
LLadamente . En cada nido se observó: número de entradas, cána. ras, cel
das consl ruídas, celdas enconstrucción, celdas abandonadas; alimento, hue 
vos, larvas en los difer e ntes estadios de des a rrollo, pupas de hembras y 
machos, machos y hembras adultos; larvas parasitadas, celdas no desarro
lladas y depósitos de diferentes materiales . 
Los resultados permitieron establecer el gracb de territorialidad en el com
portamiento nidificatorio , incremento y regulación d e la población y tipo de 
agrupación social, el cual no es estrictamente solitario. Se corifirman obser
vaciones de otros autores respecto a la preferencia .de sitios d e nidificació n 
en construcciones hechas por el hombr e . 

(l) Estudiante, Depto de Biología, Univ. Nqcional de Colombia, Bogotá 
(2) Profesora, Depto. de Biología, Univ. Nacional d e Colombi a, A.A. 23227 , 

Bogotá. 
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ESTUDIO PRELIMINAR DE LOS APOIDEA EN UN SECTORDEL PARQUE 

NATURAL NACIONAL "LAS ORQUIDEAS" (ANTIOQUIA). 

OIga Inés Cepeda (l) 
Jorge Enrique Franco (l) 
Guiomar Nates Parra (2) 

Este es un reporte inicial de la riqueza apidológica y sus fuentes aUnE nticias, 
en un sector del Parque "Las Orquídeas lJ en el Municipio de Frontino, Antioquia. 
El muestreo se realizó en la zona de vida brnh- T, intervenida, a 800 msnm, 
24°C de temperatura promedio anual y precipitación anual de 4000 a 8000 mm. 
Se capturaron 132 ejemplares de abejas, los cuales se agruparon en 26 es p -
cies, siendo dominantes en de nsidad y variedad las abejas de la tribu Trigonini, 
destacándose Trigona (Trigona) fulviventris, T. (Pa rtamona) gr. cupira y ~ -
(Trigona) hyalinata. Es importante reportar la captura de h (Trigona) ~
~, abeja necrófaga, siendo éste el segundo reporte para nU! stro país. 
Las plantas recolectadas fueron herbáceas colonizadoras, entre las que se des
tacó Hyptis sp. (Labiatae) por ser visitada por 10 especies diferentes de abe
jas. 
Se describe la arquitectura de nidos de seis especies y se comenta sobre la 
utilización que los colonos dan algunos de los productos de las abejas. 

(1) Estudiantes, Depto. de Biología, Univ. Nacional de Colombia, Bogotá 
(2) Profesora, .Depto. de Biología, Univ. Nacional de Colornh ia, A.A. 23227, 

Bogotá. 
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ESTRATEGIAS DE PECOREO DE LOS VISITADORES FLORALES EN 

Tibouchina sp. y Pterogastra sp. (MELASTOMA TACEAE). 

Marisol Amaya M. (1) 
Ra~l Pardo (1) 
Guiomar Nates Parra (2) 

Dentro de un estudio preliminar de reconocimiento de los Apoidea en el Par
que Natural la Macarena, s e realizaron , entre otras, observaciones sobre 
comportamie nto de pecoreo de abejas en plantas. Fueron seleccionadas dos 
plantas pertenecientes a la Familia Melastomataceae, debido principalmente 
a la alternancia presentada por las mismas en cuanto a su período de flora
ción diario, lo cual l e permite ofrecer polen durante todo el día a sus visita
dores. 

A las dos especies estudiadas (Tibouchina sp. y Pterogastra sp.) se encon
tró que llegan diferente tipo y número de visitadores florales: Tibouchina sp., 
con un período de apertura de la flor desde las 5:50 a 9:30 AM, es visitada 
por cinco especies de abe jas, en tanto que Pterogastra sp., que abre sus 
flores desde las 10:30 AM en adelante, es visitada por once especies de abe
jas. 

Se observó que las abejas utilizan principalmente tres me can ismos de reco
lección de polen: vibración, usado principalmente por abejas de rna yor tama
ño, ej. Xylocopa y Bombus; o"rdeñamiento; y mordedura, observado pr inci
palmente en Trigona fuLviventris. 

(1) Estudiantes, Depto. de Biología, Univ. Nacional de Colombia, Bogotá 
(2) Profesora, Depto. de Biología, Univ. Nacional de Colombia, A.A .23227 , 

Bogotá. 
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ASPECTOS COEVOLUTIVOS EN LA POLINIZACION DE LAS PLANTAS 

POR LOS INSECTOS 

Germán Escobar Berón (l) 

En este trabajo se describen y analizan específicamente las relaciones 
biológicas en la polinización de las plantas po r ins ectos. a partir de dos 
concepciones fundamentales: la aparición de formas de vida y m .aneras 
de subsistir completamente nuevas como eL equivalente a la ocupación de 
un nicho vacío, preexistente, que se halla en espera de su colonización, y 
por otro lado, la teoría de la coevolución, como el desarroLLo y la sd e c
ción natural de las relacione s entre individuos y/o poblaciones, sujetos a 
las mismas presiones ambientales y a una continua variación en el tiempo. 

A l correlacionar paleontológicamente la evolución de las plantas y de los 
insectos, se encuentra una relación directa, donde dichas interacciones se 
van estrechando con el tiempo, sie ndo cada acto de una e specie una fuerza 
altamente s electiva en la evo lución de la otra , ocur riendo un arreglo recí
proco que resulta en una coadaptación . 

La coevolució n en la polinización de las plantas por insectos data desde hace 
aproximadamente 125 millones de años, en el período Jurás ico de la era 
Mesozoica, período en el cual aparecen las primeras plantas con flores. 
Estas primitivas flor es eran de simetría actinomorfa (radial) las cuales 
tenían una variada cantidad de insectos visitantes • . A medida que les tamaños 
y patrones florales au~ ntaron apareció la simetría zigomorfa (bilateral), 
donde ya aparecen las corolas hondas, como en las familias labiatae, Scro
phularaceae, Papilionaceae (Fabaceae) y Orquidaceae. 
Paralelo a ello se fue dando un desarrollo evol.utivo en el compor tamiento 
y aparato bucal de algunos insectos, apareciendo entonces en este mismo 
período los ordenes modernos de Hymenópte ros y Lepidópteros .. siendo ya 
más específicas las visitas a estas piantas con flores más evolucionadas . 

Se enumeran las diferentes evidencias coevolutivas en plantas yen insectos, 
y se hacen referencias a las distintas formas que tornan estas relaciones 
coevol~vas: Mutualismo por polinización, Mutualismo como defensa bioló
gica, por Mimetis mo y coloración protectora, por Metabolitos secundarios 
y por Simulación informacional (polinización por pseudocópula). 

Se recopilan diferentes recomendaciones y factores a tener en cuenta e n 
el estudio de la polinización de plantas por insectos: Ubicación geográfica, 
descripción floral de la especie, visitantes de Las flores y su comportamien
to y tipos de poLinización. 

(1) Estudiante de Biología (Entomología) , Univ. del VaLLe, Germoplasma 
de Pastos Tropicales, CIAT. A .A. 67-13, CaE , 



ASPECTOS COEVOL UTIVOS EN LA POLINIZACION DE Centrosema 

macrocarpum BENTH. (LEGUMINOSAE, FABACEAE). 

Germán Escobar Berón (1) 
Rainer Schultze-Kraft (2) 
Ranulfo González (3) 

Centrosema macrocarpum Benth., leguminosa" promis o ria de gran impCl[' tan
cía forrajera, presenta ciertas características diferenciales a nivel repro
ductivo, en comparación con las otras especies del mismo género y demás 
leguminoS"ds forrajeras de experimentación en el Centro Internacional de 
Agricultura TropicaL (CIAT) , Palmira, Valle. 

Por la dificuLtad de fructificación en invernadero y por presentar una mor
fología flora l evolutivamente muy especializada, se hizo necesario precisar 
los mecams mos de la biología floral de la especie, enfocando la investiga
ción fund .. mentalmente en la des cripción de la morfol ogía, reproducción y 
desarroLl~ .fLoral, y en los m ecanismos y tipo s de polinización. 

Las flores h ermafroditas de ~ macrocarpum están ubicadas en inflorescen
cias racimosas axilares y presentan una característica sirre tría bilateral, 
tipo z igomórfico, siendo muy cons picuas por s u tamaño y color variegado, con 
un desarrollo floral aproximado de 10 semanas des d e botón flor al hasta vaina 
cosechable . 
Por medio de protección s e Lec t iva y técnicas manuaLes de polinización se de
sarrollaron las pruebas para los tipos de reproducción, encontrándose auto
compatibilidad de gam e tos. Sin embargo, la autogamia natural (sin ayuda) 
no ocurre, favoreciéndo se los mecanismos d e desenlace floral por insectos, 
lo cual puede facilitar la polinización cruzada. Se ubicaron las estru:turas 
involucradas e n las polinización y se describe el m ec anismo utilizado en la 
polinización entomófila y su grado de eficiencia. 
Mediante la técnica de marcaj e de polen con polvos fluorescert es, se estable
ció el flujo de polen, pres e nfándose cierto grado de eficiencia en su transpor
te y un alto porcenta je d e de s e nlace floral pcr insectos. 
Se des criben el comportamiento y el grado de especialidad de lCE diferentes 
insectos vis itantes de las flores. 

Se concluye que Centrosema macrocarpurn Benth., en su desarrollo evoluti
vo floral presentan diversas estrategias en su polinización, siendo actualmen
te la polinización entomófila obligatoria, pe ro manteniendo me canismos para 
su reproducción autógama en caso de condiciones extrerrB. s. 

(1) Estudiante de Biología (Entomología), Univ. del Valle, Cali. 
(2 ) Agrónomo, Gerrnoplasma Pastos Tropicales, CIAT, A.A . 67-13, Cali. 
(3) Biólogo - Entomólogo , Univ. del Valle, A.A. 25360, Cali. 
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DESARROLLO Y COMPORTAMIENTO DE Epídinocarsis (Apoanagyrus) diversi
cornis HOWARD (Hym: Encyrtidae) ENEMlm NATURAL DEL PIOJO HARI
NOSO, Phenacoccus herreni Cox & Wiiliams (Honl .: Pseudococcidae) EN EL 
CUL7IVO DE LA YUCA. 

Ca r Los Julio Herrera F. (l) 
Anthony C. B e llotti (2) 

Se presenta el registro de un nre va parasitoide del. piojo harinoso de la yuca 
en Colombia, el enclrtido Epidinocarsis diversicornis H. 
El estudio del enemigo natural se realizó en el Centl'o Internacional de Agri
cultura Tropical, CIA T, bajo condicione s de la boratorio y a temperaturas 
controladas. 
El des arrollo del paras itoide E . divers ico rnis H., de oviposición a pupa du
ró 19.23 días a 20°C, 1 0.85 días a 25°C y 10.32 días a 30°C; del estado de 
pupa a emergencia del adulto duró 16.47 dlas a 20°C, 9.29 días a 25°C y 
7.8 días a 30°C ; y el desarrollo total fué de 35.72 días a 20 °C, 20.15 días 
a 25°C y 18.12 día s a 30°C. 
Se evaluaron diferentes dietas; piojo harinoso, azúcar, sólida, agua azuca
rada, miel de abejas y el testigo (sin alimentac ión); la dieta dió mejor resul
tado fué la de agua azucarada, con una longevidad prorre diode 26.34 días. 
Se realizaron de preferencia estud ios par estado d e l hospedante y se observó 
que el tercer instar fué el más susceptible al ataque del parasitoide; los ma
chos fueron los menos susceptibles. La mortalidad del insecto plaga p o r 
efecto de la acción parasítica (la cual causa lesiones a los tejidos del insec
to huésped por la pene tración del ovipositor) fué mayor en á. primer instar 
(13.2 2 0/0) pres e ntando diferencia significativa con respecto a los demás esta
dos. 
Se determinó la encapsulación del estado inmaduro de l parasitoide por la pla
ga a dos temperaturas y estados del huésped, dando corno resultado que el 
segundo instar fué mayor que el tercero, con 9.22 0/0 y 5.2 % , respectivamente 
y con relación a la temperatura fué mayor a 25°C que a 30°C, con 10.26% Y 
3.5%, respectivamente. 
Se calcularon las temperaturas o umbrales mínimos de desarrollo y la cons-
tante térmica para e s ta espe cie parasítica. De oviposición a pupa el umbral 
mínimo fué de 13. 52~C, de pupa a emergencia del adulto y del desarrollo to
tal al umbral mínimo fué de 13 .53°C; la constante térmica de oviposición a pu
pa fué de 124.6 grados- día, de pupa a emergencia del adulto fué de 105.54 
grados- días y la de su desarrollo total fué de 230.9 grados-día. Para el pro
pósito de cría masiva del paras i toide se deben usar huéspedes de tercer ins
tar ninfal a una temperatura de 30°C y con un sunlÍni3tro de agua azucarada co
m .o dieta. 

(1) Estudiante, Fac. de Cie.ocias Agropecuarias, Univ. Nacional de Colombia, 
Palmira. 

(2) Entomólogo, CIAT, A.A •. 67-13, Cali 



BIOLOGIA y DESARROLLO POSTEMBRIONICO DE Onychiurus sp. 

(COLLEMBOLA: ONYCHIURIDAE) 

Diana Acosta A. 
Jorge Roatta Z. 
Alfredo Acosta G. 

(1) 
(1) 
(2 ) 

En cultivos de flores de la Sabana de Bogotá se han incrementado Las po
blaciones de coLémbolos y paraleLo a ello se observó disminución en ren
dimiento, sin que hasta el momento se hayan reLacionado LCE dos fenóme
nos. Con este trabajo se aborda por primera vez en CoLombia el estudio 
bio lógico de Onychiurus s p. (Collembola: Onychiuridae). 
El presente trabajo se realizó en la Universidad Nacional de Colombia, 
FacuLtad de Agronomía bajo condiciones ambientales controLadas de 20° C 
± 0,5 y una H.R de 67 0/0. El objetivo fue el de establecer el ciclo de vida 
y desarrollo postembriónico del colémbolo, manteniendo los individuos 
en cámaras con sustrato de yeso y carbón de madera saturadas con agua, 
utilizando y adptando la metodología de Vail (1965). 
Los huevos inicialmente son esféricos y en total pasan pOL tres fases 
has ta llegar al momento de la eclos ión, aproximadamente a los 18,2 ± 
2,33 días. 
Los insectos pasan por tres instares durante su estado inmaduro siendo 
La duración promedio de 12,45; 11,85 Y 13,34días, respectivarrente. Des
pués de alcanzar la madurez sexual presentan ocho instares adicionales, 
considerándose esta especie ~pimetábMa. 
Todos los individuos observados durante el estudio a través de seis gene
raciones fueron hembras, lo cual indica que se trata de un insecto parteno
genético telitóquico. 
La oviposición resultó irregular a lo largo del tiempo y para el grupo de 
individuos en gene ral, obteniéndose una viabilidad de 94%. 
También se hizo el estudio de las ratas y patrones de desarrollo postem
briónico de este insecto, con lo cual se observó un crecimiento absoluto 
cuyo incremento se hace menor a partir del mome nto en que> ei individuo 
alcanza su estado adulto (día 38). El crecimiento relativo se calculó por 
medición de la longitud total del cuerpo, longitud de la antena, longitud de 
la cabeza y ancho de la cabeza. 
Al final se obtuvo un tamaño promedio de 1,27 mm. y la duración total del 
individuo fue de 192 días. 

(l) Estudiantes de Biología, Univ. Nacional de Colombia, Bo!p tá 
(2) Profesor, Un iv • Nacional de Colombia, Bogotá 
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BIOLOGIA y COMPORTAMIENTO DE LAS AVISPAS PoListes erythrocephalus 
Ltr. COMO PREDADORES DE LAS LARVAS DEL GUSANO CACHON DE LA 
YUCA Erinnyis ello L. 

Carlos Alberto Martín Prado (1) 
Anthony C. Bel!otti (2) 

Es de amplio conocinliento la agresividad de las avispas pertenecientes al 
género Polistes corno predatores, en especial detas larvas de lepidópte
ros. De las ciento sesenta (160) especies que forma n parte de este géne
ro y que se encuentran distribuídas en toda la zona tropical y sub-tropical 
del globo, la más común en el VaLLe del Cauca es la especie erythrocephalus. 
conocida como "Chepa". "Patiamarilla" ó "Guitarrera". 
EL gusano c a chón d e la yuca. lepidóptero de la familia Sphingidae, que ha 
llegado a s e r plaga devastadora de la yuca, tiene corno enemigo natural las 
avispas PoListes erythrocephalus. Además de la biología de las avispas se 
estudiaron difer e ntes comportamientos (crecimien to del nido. organización 
social, relación de sexos, e tc.) en especial, corno predatoras de las Larvas 
del cachón de la yuca. 
Se determinó la capacidad de predación de Polistes en jaulas de InaLLa 
(2.5 X 2.5 X 2.5 mts) obs e rvándose que ésta depende principalmente de la 
cantidad de larvas de Po Lis tes y no del núme ro de adultos. 
A un total de 1.11 O larvas de Polistes s e les ófrécieron 900 larvas de E. 
ello de 2°y 3° instar durante un período d e 15 días . El máximo de larva s 
consumi::las por día, fué de 1.1 y el mínimo 0.08 con un promedio de 0.47 
de larvas de gu sano cachón por larva d e Polistes por día. 
Se observó también que las poblaciones de Polistes pue den estar reguladas 
no sólo por las condiciones climáticas , abundancia de alimentos ó aplicación 
de insecticidas, sino también por varios insectos que se encuentran asocia
dos con sus nidos. parasitando tanto las larvas corno las pupas, e igualmen
te a los a dultos. 
De 412 nidos examinados el 17% estaban atacados por Oxysarcodexia sp. 
(Dipt.: Sarcophagidae) pero este insecto a su vez es parasitado en su estado 
de pupa por varios e nemigos naturales entre los cuales los más freclE ntes: 
Pachyneuron sp . y Brachymeria conica (Hym.: Pteromalidae y ChaLcididae, 
respectivam e nte) • 
El resultado positivo de este estudio sólo se podrá observar cuando las avis
pas Polistes lleguen a formar parte de los diferentes programas de "Con
trol Integrado" en los cultivos comercia es. 

(l) Estudiante, Fac. de Ciencias Agropecuarias, Univ. Nacional de Colombia, 
Palmira. 

{2} EntomóLogo, CIAT, A.A. 67-13 , Cali. 
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BIOLOGIA DE Aphidius colemani VIERECK (HYMENOPTERA: APHIDIIDAE), 
PARASITOIDE DE Myzus persicae SULZ. (HOMOPTERA: APHIDIDAE) EN 
CRISANTEMOS DE LA SABANA DE BOGOTA. 

Bernardo Monguí H. 
Jesús Emilio Luque 
Yonny Escobar 

(1) 
(2 ) 
(3) 

Las elevadas poblaciones de áfidos y su ataque directo a cultivos de Crysan
themum morifo l iU1TI, hacen que M.: p ersicae sea reconocida corno plaga de 
importanc ia económica. 
Este estudio se realizó para contribuir al conocimiento dd cielo de vida 

y hábitos de Aphidius colemani vier parasitoide de alta incidencia sobre po
blaciones de Myzus"persicae. 
El trabajo se llevó a cabo en la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Na c ional de Colombia, bajo condiciones contrQladas de laboratorio: 21°C y 
65% de H. R. 
La cría masiva del áfido se efectuó sobre plántulas de crisantemos coloc a 
dos dentro de una cámara bioclimática . Los áfidos sanos fueron expuestos 
pos teriormente a la accioo de hembras del parasitoide; para observar el 
desarrollo del ciclo del pa rasito ide se hicieron disecciones de muestras de 
áfidos diariamente. 
~ colemani resultó ser un parasitoide solitario siendo su delo así: El 
huevo es colocado a través de l. integumento de los áfidos, la larva pasa por 
cuatro instares larvales con u na duración total de 11.9 días, luego pasa a 
una fase pupal de 9.05 días; la longevidad de adultos fué de 7,38 días cuan
do se alimentaron con agua y miel y de 2,72 días cuando se suministró agua 
solamente. En todos los cas os la longevidad de los rna chos fue na yor que 
la de hembras. 
El apareamiento se realizó máximo una hora después de la emergencia de adul
tos; la du ración d e la cópula fue de 88 a 143 segundos con un promedio de 110 
segundos ; pasados 30 segundos a partir d e la cópula, el macho puede volver 
a copular con un nueva hembra, mientras que la hembra rechaza cualquier 
nuevo apareamiento. Las hembras estan listas para ovipositar pocos minu-
tos después de su emergencia. 
A partir de hembras no copuladas se obtiene una progenie sólo de machos; 
pero cuando copularon la relación de sexos 1:1; vale la pena anotar que la 
relación de sexos en condiciones "normales" de cultivo comercial es de 2 
hembras por 1 macho. 

(I) Estudiante de Biología, Univ. Nacional de ColorrO ia, Bogotá 
(2) Profeso r, Univ. Nacional de Colombia, Bogotá 
(3 ) Biólogo, Tar ga Ltda., Bogotá 
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BIOLOGlA DE LA MOSCA DE LOS BOTONES FLORALES DEL MARACUYA 
Dasio~ sp. (Diptera: Lonchaeidae) EN EL VALLE DEL CAUCA 

Inge A mbrecht de Peñaranda (l) 
Patricia Chacón de ULloa (2) 
Martha Rojas de Hernández (2) 

Se ha reportado en Colombia varias es pecies del género Dasiops como res
ponsables de la caida de botones florales de ITE. racuyá con daño económico 
d e sde 1973. 
El presente trabajo tuvo como objetivo elucidar que especies de Dasiops 
atacan botones florales de maracuyá, Passiflora edulis Sims, estumar al
gunos aspectos de la bioecología de la especie más frecue nte y realizar ob
servaciones en cuanto a infestac ió n en cultivos del Valle del Cauca. 
Dur ante el estudio se realizaron 22 muestreos en 16 sitios diferentes en el 
Vall e del Cauca. Se colectó un total de 3752 botones florales de todos los 
tamaños que fueron disectados para evaluación de población larval y obte n
ción de adultos en el laboratorio. 
Se ha sospechado de la presencia de varias espe cies de Dasiops implicados 
en la caída de botones florales 'de maracuyá pero observaciones tanto de a d ul
tos como de larvas obtenidas en botones infestados mostraron que sólo Da
siops inedulis Ste yskal se encuentran en ellos. Sin embargo, existen otras 
especies d e Lonchaeidae asociados con nectarios en el rnaracuyá como Neo
silva batesi, Dasi~s sp. y otras dos en vías de identificación. 
El adulto oviposita en botones florales y el período larval transcurre en un 
sólo botón al término del cual la larva perfora el sépalo empupado 61 el suelo. 
En este trabajo se realizaron observaciones sobre los estados de desarrollo 
y ciclo vital de Dasiops inedulis en donde se nota una relación entre la dura
ción total del ciclo de vida y el desarrollo de los botones flor ales. El número 
de la r vas por botón fué en promedio de 1,87 con un rango de 1-12. 
La relación de sexos fué de 1:1. Aunque existe una relaci6n entre el tamaño 
del botón y la intensidad de infestación, no se observó relación directa entre 
el tamaño de las larvas y el tamaño del botón. Sin embargo el. tamaño del bo
tón sí puede determinar un número máximo de larvas dentro de él. En todos 
los sitios muestreados se detectó la presencia -de este insecto. 
Entre los enemigos naturales se encontró un bracónido parásito del. género 
Opius sp. , dos redúvidos de predadores del género Zelus sp. y dos especies 
de arañas en vías de identificación. 

(1 ) Estudiante de Biología, Univ. del Valle, A.A. 25360, Cali 
(2) Profesoras, Depto. de Biología, Univ. del Valle, Ca l i 



ASPECTOS BIOECOLOGICOS DEL Ceroplastes ·sp. (Homoptera: Coccidae) 

Rose Mary Espinosa (1) 
Martha de Hernández (2) 

La escarna Ceroplastes sp . , se ha observado asociada a cultivos de mara
cuyá y badea en el V~lle de Cauca. Este insecto de hábito chupador vive 
principalmente sobre hojas y tallos de la planta y no obstante ser muy pro
lífico, se le considera como una especie de importancia secundaria para estos 
cultivos. 
Los objetivos de este trabajo fueron realizar un estudio bioecológico de este 
insecto, conocer sus hospedantes e impacto del daño y sus enemigos natu
rales. 
El ciclo de vida se realizó en el laboratorio de la Universidad del Valle, con 
un período de huevo de 16 días, primer instar 17 días, segundo instar 12 
días, tercer instar 11 días, cuarto instar 10 días, adulto 26 días. 
En el campo él ciclo total fué de 82 días. 
La hembra en el laboratorio deposita en promedio 1639 huevos, mientras su 
promedio de huevos en el campo es de 4653 huevos. Se puede reproducir 
partenogenética y sexualmente. 
También se regis tran los cambios morfológicos de los diferentes instares 
de la hemba y características del macho. 
Se determim ron como enemigos naturales varios hymenópteros como: Tetras
tichus sp. (Eulophidae) y dos encyrtidos, Methaphycus rnexicanus (Howard) 
y Cheiloneurus inimicus, y se espera la identificación de diferentes espe
cies de las familias Encyrtidae, Eulophidae, Agaonidae , Thysanidae y Peri
lampidae. 
Como predadores se registraron Azia orbigera y Cycloneda sanguínea ambos 
de la familia Coccinellidae y Ch r ysopa sp. , de la familia Chrysopidae. 

(1) Estudiante de Biología, Univ. del Valle, Cali. 
(2) Profesora, Depto. de Biología, Univ. del Valle, Cali. 
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BlOLOGIA, HABITOS y PREFEREN: IA VARIETAL DEL ENROLLADOR 

DE LA HOJA DEL ARROZ Syngamia sp. (Lepidoptera: PyraLidae). 

Alvaro Velandia 
Orlando Parada T. 

(1 ) 
(2) 

Daños ocasionados por el insecto Syngamia sp., LLamado comúnmente enro
lLador. de la hoja del arroz, han sido observados en el Departamento del Me
ta. L.os estudios de su biología, hábitos de crecimien to y t i pos de daño se 
Llevaron a cabo en el Centro de Investigación "La Libertad" del ICA en 
ViLlavicencio, localizado a 336 msnm., con un promedio de temperatura 
de 27 , 6°C, una humedad relativa promedio de 70% y una precipitación de 
238 mm. 

El ciclo de vida del enroLLador de la hoja ·del arroz fue de 31,94 días; el 
estado de huevo 5,2 días, primer instar 3,8 días, segundo ins tar 2,83 días, 
tercer instar 2,56 días, cuarto instar ' 5,96 días, períodos de prepupa 1,13 
días, período de pupa 8,26 días y período de preoviposición 2,2 días. 

Se encontraron parás itos pertenecientes a las familias Braconidaé y Tachi
nidae los cuales fueron responsables hasta de un 30 % de parasitismo. 

El insecto no mostró preferencia por los materiales, tanto líneas corno va
riedades de arroz ensayados, afectando todas por igua l. 

(1) Estudiante, Univ. de los Llanos, A.A. 3070, ViLlavicencio. 
(2) Ing. Agron., Convenio ICA- FEDEARROZ, A.A. 3201, Villavicencio. 



DIETAS ARTIFICIALES PARA LA CRIA DE LARVAS DE Ceraeochrysa cubana 

(Hagen) (Neuroptera : Chrysopidae) 

Camilo Vargas ' 
Emil io Luque 

(1 ) 
(2 ) 

Una vez identificados las diferentes especies de Crysopas verdes en la zona 
de Puerto Witches, (Santander), en el área de influencia del cultivo de Palma 
A fricana y sele ccio na da la especie que presentó ere jores características de 
adaptación a este cul tivo , se procedió a ensayar tres dietas artificiales para 
el desarrollo del estado larval, con el objetivo de obtener posteriormente 
crias masivas para liberación en campo para el control del Leptopharsa 
gibbicarina el principal diseminador del complejo fungal "Pestalotiopsis" 
en Palma Africana. 

De las tres die tas artificiales utilizadas, una mostró los mejores resultados. 
El tiempo de desarrollo del estado larva l y pupal fué de 20 y 13,5 días, res
pe.ctivamente . E l peso pupal fué de 7,35 mg)el porcentaje de adultos 65,1%, 
el número promedio de huevos/hembra/28 días fue de 320 y el por centaje de 
fecundidad de 57,3 % . 
Con larvas alimentadas sobre huevos de S. cerealella se obtuvieron los si
guientes resultados: el tiempo de desarrollo larval y pupal tardó 10 y 9,5 
días respectivamente , el peso pupal fue de 10,2 mg, con un por centaje de 
92,3 0/0 en la obtención de adultos, el núme ro promedio de huevos/hembra/ 
28 días fue de 6,20 Y una fecundidad del 80%. 

(1) Estudiante, Fac. de Agronomía, Univ. Nacional de Colombia, Bogotá. 
(2) Profesor, Depto. de Sa.nidad Vegetal, Fac. de Agronomía, Univ. Nacio nal 

de Colombia, Bogotá. 
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E N TOMOFA UNA ASOCIADA AL CULTIVO DEL MARACUYA Passiflora 

edulis f. fta v icarpa EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

Martha C. Torres T. (l) 
Ernilsen Sacristán B. (1) 

El cultivo del maracuyá, 'passiflora edulis f. flavicarpa, constituye una al
te rnativa agrícola para el Departamento del Meta debido a su gra n adapta
ció n a los m e dios que imperan en la región pero se observa que el manejo 
a g ronómico del cultivo es deficiente afectándose la producción y demerit1D
dos e la calidad del fruto para su mercadeo. 

Este trabajo se realizó en tres cultivos situados en tres veredas del Muni
cipio d e Villavicencio, efectuándose un muestreo semanal en cada cultivo 
en un periodo de seis m e ses , determinándose los insectos plagas y poLini
zadore s asociados al cultivo. 

I 

Los insectos encontrados se clasificaron taxonómicamente observándose sus 
hábitos d e comportamiento y su importancia en el culti.o. Entre los defolia
dor e s s e enco ntraron Ag r aulis vanillae, M e chanitis veritabilis; los barrena
dores Langsdorfia sp. y un lepidóptero Pyralidae; los chupadores del fruto 
L e ptoglossus zonatus, Holyrne nia histrio, Anisoscelis foliac e a y una chinche 
Co reidae no ide ntificada. Se encontró un Nitidulidae Conotelus rufipes cau
sando daño en la flor y el ácaro Tetranychus sp. corno raspador y chupador 
de las hojas. Los polinizadores encontrados fue ron Xylocopa sp. y Trigona 
sp. 

(1) Estudi~ntes, Univ. de los Llanos, A.A. 3070, Villavicencio 
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RECONOCIMIENTO E IDEN TlFICAClON DE ENEMIGOS NA TURALES DEL 

GUSANO COGOLLERO DEL MAIZ, Spodoptera frugíperda (J.E. SrrÜth) 
(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE), EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 

Angela Uribe López 
Silvia Torres Villa 
Alex BustíLlo p. 
Raúl Vélez Angel 

(1) 
(1) 
(2 ) 
(3) 

Se llevó a c abo un reconocimiento de los enemigos naturales de Spodoptera 
frugiperda en cultivos de maíz, en cua tro localidades da. departanl en to de 
Antioquia, dos de ellas situadas en el Valle de Aburrá y pertenecientes a 
la zona de vida bosque húmedo premo ntano, una en Santa Fé de Antioquía 
perteneciente a la zona de vida bosque seco tropical y La otra en Porce cu
ya zona de vida es bosque húmedo tropical. 
Goma resultado de las colecciones periódicas de huevos y larvas de E...:fru
giperda en cultivos de maíz, se encontrar"on 14 especies de enemigos na
turales, ocho de estas correspondientes a insec tos parásitos, eh s a nerná
todos parásitos y cuatro a microorganismos patág enos . "El mayor número 
de especies benéficas se enco ntró en "Tulio Ospina" (Valle de Aburrá), don
de se presentaron 11 especies diferentes, s iguiéndole San ta Fé de Antioquia 
con lO, Porce con ocho y la U. Na!. (Va lle 'de Aburrá) con cinco. En algu
nos casos no fue posible identificar el factor d e mortalidad. 
Los insectos parásitos encontrados fueron: A panteles sp., Meteorus sp. y 
Chelonus texanus (Braconidae); Eiphosoma spp . (Ichneurnonidae), Archytas 
sp. (Tachinidae) y cuatro especies sin identificar que corresponden a las 
familias: EuLophidae, Braconidae, IchneunlOnidae y Tachinidae. Los nemá
todos parásitos per te necen al género Hexamerm.is (Mermithidae). Los mi
CToorganismos hallados fueron: el hongo Nomuraea riLeyi (Moniliaceae), 
dos tipos de Baculov i rus VPN , VG (Baculoviridae) y un complejo de bacte
rias. 
Los enemigos naturales que s e pr esentaron con mayor frecuencia fue ron: 
mos cas de la famil ia Tach i nidae con un 9 .9% de paras itismo total, ~ rileyi 
con un 8,2 % , la avispa Eiphosoma sp. con un 6,6% y el complejo de bacte
rias con 5,3 % N-!.-rileyi, Eiphsoma sp. y Meteorus sp. se multiplicaron 
exitosamente en laboratorio. 
Las observaciones sobre predatores de ~frugiperda indican que existe un 
c omplejo de muchas espe cies afectando sus poblaciones. A pesar de que 
en este estudio no se cuantificó su acción, sí se observó su presencia. 
Los grupos mas frecuentem e nte observados fueron: Labiduridae (Dermap
tera), Chrysopidae (Neuroptera), Vespidae, Formicidae (Hymenoptera) ,Syr
phidae (Diptera), Coccinellidae y C2rabidae (~oleoptera). El más promiso
rio para cría bajo condiciones de laboratorio es Chrysopa sp. (Neuroptera: 
Chrysopidae) cuyas larvas y adultos consumen huevos y larvas pequeñas de 
~ fruglperda. . 

(1) rng. Agron., A . A. 8887, Medellín 

(2) Entomólogo, lCA, Est. Exp. "Tulio Ospina",A.A. 51764, MedelLín. 

(3) Profesor Asociado, Fac. de Ciencias,Univ.Nacional de Colombia,Medellín 
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ESTUDIOS SOBRE ENTOMOFAUNA EN ARROZ (Oryza sativa L.) EN SAN 

ALBERTO (Cesar) 

Bayron Moya B. 
Alfredo Rodriguez 
O rLando Moya 
Rodrigo A. Vergara 

(1) 
(1) 
(2) 
(3) 

En las diferentes regiones del país, el cultivo del arroz, no posse carac
te rísticas homogéneas, existiendo diferencias en cuanto a preparación del 
suelo, sistema de sie:rnbra, incidencia de plagas y enfer:rnedades y prácti
cas culturales. En zonas de San Alberto (Cesar) los proble:rnas con insec
tos plagas se han incre:rnentado en los últimos años, por esta situación se 
adelantó este trabajo en diez cultivos co:rnerciales, desde la siembra hasta 
la cosecha con los siguientes objetivos: reconocer e identificar los insectos 
fitófagos; evalua.r la entomofauna benéfica, precisar los grados de inciden
cia económica y la dinámica poblacional de las plagas- claves. 

Se realizaron recolecciones quincenales, e:rnpleando trampas luz, trampas 
de agua y recolección en base a Jama, diferenciando :rnedian te segui:rnien tos 
y observaciones de campo el co:rnportamiento de los ire ectos capturados. 
A nivel de laboratorio se düerenciaron en nueve órdenes Coleóptera, Dípte
ra, Homóptera, Hy:rnenóptera, Orthóptera, Lepidóptera, Odonata, Hemíp
tera y Neuróptera. 

,Co:rno plagas pri:rnarias se encontraron: Spodoptera frugiperda (J .E.Smith) 
(Lepidóptera- Noctuidae); Sogatodes oryzicolus (Muir) (Homópte r a- Delpha
cidae), NeucultiLLa hexadactyla (Perty) (Orthópthera - GryLLotalpidae) y 
Momidea ipsiLon L. (He:rníptera- Pentato:rnidae) Y como secundarios Dia
traea saccharalis (F~) (Lepidóptera- PyraLidae) Hortensia si:rniLis (Walker) 
(Homóptera- CicadelLidae) y Lissorhptrus sp. (Coleóptera- Curculionidae). 
De los insectos b e néficos los :rnás representativos fueron especies del orden 
Odonata. Erythro diplax umbrata L., ~ fervida (Erich) (LibeLLuLidae); 
Hetaerina caja Drury (Calopterygidae); Ischnura capreola (Hag.) Leptobasis 
vaciLLan's Selys (Coenagrionidae), ade:rnás especies de los órdenes Hy:rne
nóptera y Coleóptera. 

Los análisis de regresión sobre dinámica poblacional en base a las correla
ciones :rnúltiples de:rnuestran que los factores que :rnás inciden sobre las po-
blaciones son temperatura y precipitación. 

(1) Estudiantes, Fac. de Ciencias Agropecuarias, UPTC, Tunja. 
(2) Ing. Agrón., Asistente Técnico, San Alberto (Cesar) 
(3) Profesor Titular. Fac. de Ciencias Agropecuarias, Tunja. 
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DISTRlBUCION DE LAS ESPECIES DE Diatraea (Lepidoptera: Pyralidae) 
EN CAÑA DE A ZUCA R (Saccha r um sp.) EN EL VA LLE GEOGRA FICO 
DEL RlO CA UCA 

J osé Ancizar Trejos A. Fanny Londoño G. 
Carrnenza García P. 
Jaime D. Gaviria 
Juan D. Raigosa 
Luis Antonio Gómez +--. 

(1) 
(2 ) 
(3) 
(4) 
(5) 

Se utilizaron trampas con hembras vírgenes para establecer la distribución 
y abundancia de Diatraea indig ene Ha Dyar & Heinrich y Diatraea saccharalis 
(FabriciusJ, ,en suertes sembradas con la variedad CP 57603 tipo plantilla, 
en tres zonas del Valle Geográfico del Río C a uca (Norte, Centro y Sur). 
Además,se determinó la intensidad de infesta ción (1.1.) 

De cuatro tipos de trampas evaluados, se determinó que la denominada 
Equis, instalada a ras del cultivo, capturó el may.or número de rru chos. 

' Lecturas semanales hasta cos e cha determinaron que ~ irrl igeneila se cap-
" turó en la zona Sur (Ingenio Mayague z) y en la zona Centro (Ingenio Provi
dencia), en donde esta especie aume ntó hacia el fina l d el cultivo .l2....saccha-
ralis se encontró ampliaITlente distribuida en el Valle Geográfico. Se anota , 
sin embargo, que en la zona Norte (Ingenio Riopaila), se detectó por primera 
vez ~indigenella en cultivos de sorgo Ca:rD hospedero. 

De acuerdo al número d e adultos c"apturados en las zonas Norte y Centro, se 
descartó que el efecto de terrazas influenciara la abundancia de Diatraea spp., 
puesto que en cada zona la mayor captura se registró e n terrazas de diferente 
categoría. 

La cantidad de machos de Diatraea spp. capturados en los traITlpas no permite 
predecir el daño del barrenador y la evaluación de LI.mediante recolecciones 
se hace necesaria corno método estimativo del daño. No se estableció una 
influencia de la precipitación sobre la captura de machos. 

(1) Estudiantes, Fac. Ciencias Agropecuarias, Univ. Nac ional Colombia, Pahnira 
(2) Entomóloga, Ingenio Mayaguez 
(3) Ingenio Riopaila, EntoITlólogo 
(4) Ingenio Providencia, Entomólogo. Palmira 
(5) Cenicaña. Entomólogo, Palrrira 
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ESTUDIO VECTORIAL Y EVALUACION DEL CONTROL MECANICO DE 
LOS A NOFELINOS PRESENTES EN EL BAJO CALIMA 

Paulina Fajardo Ortiz (1) 
Luz Carime Mufioz T. (1) 

En el Eajo Calima, el tercer núcleo de desarrollo en la Costa Pacífica 
del Vale del Ca uca, se han presentado un promedio r:re nsual de 25 casos 
de malaria por 1000 habitantes en los últimos 5 años de acuerdo a los re'
gistros del SEM. En estudios anteriores realizados en esa localidad en 
1983 se estableció la presencia. de 5 especies de a:nofelinos: Anopheles 
nuñeztovari, An,.rangeli, An. trian:nulatus, An. neivai yAn. pseudopuncti 
pennís. 

Los objetivos del presente trabajo fueron: l. Señalar las especies consi
deradas vectoras de ma la ria y responsables de la transmisión; 2. su den
sidad de población y háb itos de picadura y 3. evaluar un sistema de medidas 
de control que permita manejar en la forma más adecuada este foco malárico. 

An. nuñeztovari fué hallado infectado naturalmente en capbr as realizadas 
con cebo humano, considerándose así corno la principal especie transmiso
ra de malaria en le núcleo poblado de Bajo Calima. Aunque 'su densidad de 
población no es muy alta, es el más frecuente de los ano felinos presentes 
en la región con una alta tasa de paridad y una tendencia a ser eh méstico 
y antropofíLico. 
Su reposo extradomiciliario le permite eludir la acción del rociamiento 
con DDT. Esto coincide con observaciones de la especie en Trujillo (Ve
nezuela) en donde esta conducta ocasiona el fenómeno de la malaria re
fractaria. 

Estudios sobre densidad larvaria realizada en 21 criaderos de la zona du
rante el año, permitieron estab'lecer que la aplicación de drenajes corno 
control mecánico de los criaderos puede ser una medida de control de los 
vectores de malaria. 

(1) Biólogas, Investigadoras Asociadas, Programa de Investiga ciones en 
Enfermedades Tropicales, Depto. de Microbiología, Universidad del 
Valle, CaLi. 
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ENSAYOS DE e RIA DE ~{;Jm3.no rnermis cdicivorax (NEMA TODA:MERMI-

THIDAE) EN LARVAS DE Ae d es aegypti EN ANAPOlMA, 00 LOMH A 

Martha L. Quiñones P. (I) 
Marco F. Suarez A. (I) 

Se realizaron ensayos para evaluar la factibilidad y productividad de la 
cría en laboratorio del nemátodo Romanomermis cuticivorax, endopará
sito obligado y letal de larvas de mosquitos, utilizando larvas de Aedes 
aegypti como huésped. 
En las infecciones se evaluaron varias proporciones de nemátodo s por 
huésped, las que variaron entre 0,4 y 4,1 Y el estado larval del huésped, 
seleccionándose larvas de 1 ó II estado. 
Las dosis de preparásitos adicionadas a cada bandeja con larvas se agrupa
ron en: menores de 2000, de 2.000 a 3.000 y mayores de 3.000 preparási
tos. El número de larvas de Ae. aegypti expuestas en cada grupo de dosis 
fué agrupado e n : menor a 1.500 Y mayor a 1.500 larvas. 
De cada infección, diariamente se 'colectaron los postparásitos emergidos, 
se contaron y fueron depositados en arena previamente esterilizada para su 
almacenauúento. 
Después de 3 meses estas bandejas fueron inundadas IR ra nuevas irf ecciones. 
Se realizaron en total 95 rép l icas de infección. 
La cantidad obtenida de postparásitos del nemátodo por bandeja fué en prome
dio 465,9 con un rango entre O y 2.473, no encontrándose diferencia signifi
cativa con rela ción a las razo nes preparásitos/larva y estado larval evaluados. 
Por cada postparásito sembrado se obtuvieron 7,1 preparásito y de éstos nue
v-amente se lograron 1,2 postparásitos. El mayor número de postparásitos 
emergió del huésped entre 7 y 9 días despuéE¡ de las infecciones. 
Realizar la cría de R. cuLicivorax es factible en nuestro medio. Para un pro
grama piloto de producción masiva de R. culicivorax y para obtener altos 
rendimientos, cons ideramos necesario evaluar la productividad al increme n
tar la razón nemátodo/huésped en Las infecciones y/o evaluar como huésped 
otras especies de mosquitos. 

(1) Biólogos, Programa Antimalárico, Dirección de Campañas Directas, 
Ministerio de Salud, A.A. 4851, Bogotá 
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APLICACION DE CAMPO A PEQUEÑA ESCALA DE BRlQUETAS DE LIBE
RACION LENTA DE BaciLlus thuringiensis H-14 CONTRA Anophe les darlingi 
y OTROS ANOFELINOS ASOCIADOS, EN LOS LLANOS ORlENTALES DE 
COLOMBIA . 

Marco F. Suarez A. 
Alcides Carrillo 
Glenn A. Fleming 

(1 ) 
(1) 
(2) 

Se evaluó la acción residual de la formulación de .Bacillus thuringiensis 
H-14 (B.t. H-14) en briquetas de liberación lenta en criaderos de Anophe
les darlingi. Cada briqueta contiene 8.000 unidades tóxicas Internaciona
les de Bt. H-14 en Aedes aegypti (UTI) por miligramo o aproxima damente 
5,2 x 10 UTI por briqueta. Se ap l icó una briqueta por 10m2 de supe rficie 
de criade ro. 
Corno criterio de selección de los criaderos se utilizó la presencia de An. 
darlingi. En todos los criaderos seleccionados para la aplicación se en
contraron además An. allopha , An. rangeli y An. strodei. Aunque se tra
taron 28 criaderos, solamente 18 proporcionaron datos utilizables debido 
a inundaciones imprevistas, secamiento del criade ro o desintegración de 
la briqueta. Los criaderos seleccionados fueron m e nores de 50 m 2 • Se 
hicieron muestreo de larvas por cucharonadaen los criaderos tratados y no 
tratados (testigo) inmediatamente antes del tratamiento, un día después del 
tratamiento y semanalmente hasta la 4a. semana ó menos si la briqueta fue 
encontrada disuelta u otro evento alteró el criadero. 
Los resultados fre ron analizados calculando el porcentaje de reducción de 
la población larvaria de Anopheles después del tratamiento. 
La duración efectiva de las briquetas, establecidas por el fabricante es 
de 30 días. Los resultados en los ensayos muestran que en 7 ensayos la 
briqueta tuvo una duración entre 1 y 2 semanas; en 6 ensayos duro entre 2 
y 3 semanas en 5 ensayos duro entre 3 y 4 s e ITB. nas. En ningún ensayo se 
logró 100% de mortalidad entre los 26 a 29 días entre las larvas de 1 + Il ó 
III + IV estado, solo un ensayo mostró un porcentaje de reducción 60 en 
larvas de III + IV estado. Entre 6 y 8 días se logro mortalidad de 100% en lar
vas de III + IV em 5 ensayos. Los resultados fueron muy variables entre sí 
y entre cada ensayo. La variabilidad y falta de control se consideró dada a 
dos razones. Los criaderos preferidos por An. da rlingi y donde se hizo la 
aplicación son en agua corriente, brazos de' los arroyos sin movimien to apa
rente del agua pero donde existe un intercambio lento del. agua en el criade
ro con la consecuente pérdida de Bt . H-14. Se piensa que la vegetación densa 
flotante ó los desechos sobre la superficie pueden evitar una adecuada y cons
tante dispersión del Bt H-14 de las briquetas. Se concluye que las briquetas 
usadas en estos ensayos muestran muy poca promesa para el control de An. 
darlingi o larvas asociadas a este mosquito aa da su corta duración y ba~ 
e fectividad en los criaderos preferenciales de esta especie. 

(l) Programa Antimalárico, Dirección Campañas Directivas, Ministerio de 
Salud, A.A. 4851, Bogotá. 

(2 ) Entomólogo , Programa Ayuda Técnica, Organización Panamericana de 
la Salud, A.A. 29668, Bogotá. 
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EVALUACIO N DE DOS FORMULACIONES DE Bacillus thuringiensis H-14 
PARA EL CONTROL DE Aedes aegypti 

Marco F. Suarez 
Dwight Ayala 
Michael J. Nelson 

(1 ) 
(1) 
(2) 

Se probaron en laboratorio.y en campo dos fonn ulaciones, polvo hmnecta
ble (3.500 AA/mg) y líquido concentrado (1.000 AA/mg) (AA= Unidades 
tóxicas Internacionales en Aedes aegypti) de Bacillus thuringiensis H-14 
(B. t H-14) co n tra larvas de Aedes aegypti. Los e nsayos en el laboratorio 
se realizaron con cuatro dosis diferentes, de cada uno de las formulaciones. 
Se e nco ntraron las DL 99.9 de 1.050 AA/L Y 1.200 AA/L en polvo humec
table y líquido con centrado respectivamente. La acción residual no aume n
ta en p roporción di re cta con la dosis. A una dosis de 1.050 AA/L. se en
contró una acción r c.: si dual de 11 y 9,9 días para e l polvo humecta ble y el 
líquido concentrado respectivamente. La población de adultos eme rgidos 
diariame nte tardó 21,7 días e n recuperación hasta el 30% d e su nivel de 
pretratamiento cuando se aplicó polvo hmnectable y 1 8 días cuanm se apli
c ó líquido concentrado. Aunque se encontra ron diferencias estadística
mente significativas entre las diferentes dosis y los diferentes tipos de 
criaderos, operacionalmente esas diferencias no tienen importancia. 
Los ensayos de campo se realizaron aplicando una dosis de 1.0SO AA/L 
a las albercas, toneles y llantas. Se obtuvo una acción residual en larvas 
de 9 días cuando se aplicó polvo hmn ectable y 7,2 días cuando se aplicó lí
quido concentrado. El B. t H -14 demostró ser efectivo contra todos los 
estados larvarics de Ae. aegypti en los criade ros tratados. Su uso corno 
larvi cida alterno tiene posibilidades en situaciones especiales, donde los 
métodos químicos son indeseados o inoperantes o donde los métodos de con
trol cultural no son prácticos. 

(1) Biólogos, Programa Antima lárico, Dirección de Campañas Dire ctas , 
Ministerio de Salud, A .A. 4851, Bogotá. 

(2) EntomóLogo, Programa Ayuda Técnica, Organización Panamericana 
de la Salud, A .A. 7260. Panamá 5, Panamá. 



EFECTIVIDAD DEL DDT CONTRA LOS PRINCIPALES VECTORES DE MA
LARIA EN COLOMBIA: SUSCEPTIBILIDAD Y VIDA RESIDUAL EN VARIAS 
SUPERFICIES 

Marco F. Sm rez 
Martha L. Quiñones 
Glenn A. Fleming 

(1) 
(1) 
(2) 

Hace 25 años el prograrna antimalárico de ColoInbia ha venido aplica ndo DDT 
intradomíciliariamente para controlar el paludismo. Paralelame nte ejerce 
una vigilancia para detectar cambios en la sus ceptibilidad de las poblacione s 
naturales de los mosquito s y para medir la acción re s idual del DDT en dife
rentes superficies. 
La prueba de susceptibilidad consiste en exponer por una hora poblaciones na
turales de mosquito s a papeles impregnados con DDT 4% Y registrar el por
centaje de mortalidad después de 24 horas. 
En las pruebas biológicas de pared se exponen los Inosquitos por 30 Ininutos 
en superficies donde fué aplicado el DDT; a las 24 horas se registra el por
centaje de mortalidad. 
Cada prueba requiere un testigo, en el cual los mosquitos no entran en con
tacto con el insectici da. 
Los criterios de diagnóstico d e la OMS para irt erpretar los re sultados de la 
mortalidad en la prueba de susceptibilidad son: Porcentaje de mortalidad 
entre 98 y 100% señalan poblaciones susceptibles; porcentajes de Inortalidad 

, entre 80 y 97% de mortalidad requieren verificación y por debajo de 80% de 
mortalidad se trata de poblaciones resistentes. 
En las pruebas biológicas, los porcentajes de mortalidad son comparados 
a través del tiempo. 
Durante los ú l timos 5 años los resultados con Anopheles albiInanus muestran 
la susceptibHidad en las poblaciones de la Costa Pacífica. Se re gistran 
poblacione s resistentes en el Inunicipio de Acandí en las localidades de Ca
purganá y Sapzurro con porcentaje de Inortalidad de 46 y 52.8% respectiva
Inente. En esta área no hay aplicación de insecticidas en forma masiva 
con fines agrícolas. En la Costa Atlántica los resultados en CarInen de 
Bolívar requieren verificación. An... dar1ingi es susceptible al DDT en todo 
el país, datos que coinciden con los obtenidos en la región neotropical. 
En el Chocó, en la local idad de Zagachi. de! .municipio de Quibdó. aparecen 
mortalidades entre 86 y 94% que requieren verificación. 
An. nuñeztovari es susceptible al DDT. 
Las pruebas biolfgicas de pared realizadas en 1984 mre stran Inortalidades 
del 100% después de 6 Ine ses de aplicado el insecticida en poblad ones de 
An.darlingi y An. nuñeztovari en superficie de cemento, =dera y cartón. 
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En An. albina nus la mortalidad disminuye al 4° mes con mortalidad me
nores al 80% sobre madera. Mientras se mantengan los actuales nivel es 
de susceptibilidad en las poblaciones de Anopheles vectores en el país, la 
aplicación ÍntradomiciLiar de DDT debe continuarse corno una estrategia en 
el control del paludismo. 

(l) Biólogos, Programa A ntimalárico, Dirección de Campañas Directas, 
Ministerio de Salud, A.A. 4851, Bogotá. 

(2) Entomólogo, Programa Ayuda Técnica Organiz.2l c Ión Panamericana 
de la Salud, A.A. 29668, Bo~tá 



COMPARACION DE LA RESPUESTA IRRlTANTE AL DDT ENTRE POBLA
CIO NES NATURALES DE LOS PRlNCIPALES VECTORES DE MALARlA EN 
COLOMBIA. 

Marth a L. Quiñones 
lv1arco F. Suarez A. 

(1) 
(1 ) 

El control del paludismo utilizando insecticidas químicos de acción resi
dual, tiene como obje tivo final disminuírla esperanza de vida o Longevidad 
de Las heInbras de es pecies vectoras de la enfermedad. El grado de efecti
vidad de las aplicaciones de insecticida s res iduales depende en parte del 
comportaIniento de los mosquitos, de m odo que una vez han tornado sangre, 
repo s en por un tien"lpo suficiente en las superficies internas de La vivi enda, 
entrando en contacto con el insecticida alli depo sitado. y adquieran una do
sis leta l. 
Dos tipos de comportamiento de los m os quitos pueden impedir un re sultado 
satisfactorio: un comportamiento natural (exofíLia y/o exofagia) o un com
portamiento evasivo de bido a la presencia del insecticida. 
En un i ntento de cuantificar la respues t a de los principales vectores de ma-
la ria en Colombia ante el contacto con DDT, realizamos pruebas d e irrita
bilidad enel campo, en diferentes regiones d e l país durante 1982- 1983. 
Mo squitos individuales fueron expuestos a pape les impregnados con DDT al 
2 % y los testigos a papel control, p reparados por la OMS y util.izando co
nos plásticos para inducir el contacto mosquito-papel. S e contó el núrre ro 
de vuelos du rante 15 minuto s , precedido de 3 minutos de ambientació n. Una 
vez terminó el conte o, se identificó la espe cie tanto del expuesto como el 
control. 
Las pruebas s e realizaron en estaciones de laboratorio de campo y tanto los 
expuestos como los contro l es compartieron las mismas c ondiciones ambien
tales. Pa r a el análisis de los datos , s e calculó el prome dio del número de 
vuelos en los H10squitos e x puestos y controles para cada especie y por regio
nes ecológicas para l a n1isma especie. Se uso la prueba t, con un nivel de 
s ignificancia de t 5 % . 
En todos los casos para las especies analizadas, los mosquitos expuestos 
al contacto con DDT ITlOstraron una tendencia a tener un mayor número de 
vuelos que los controles respectivos, aunque estas d iferencias no fueron 
siempre significativas estadlsticamente. 
Anopheles albimanus. y An. nuñeztovari al ser expuesta; al insecticida pre
sentaron una actividad significativamente mayor que los controles . Se de
tectó un comportamiento diferencial de Las poblaciones de estas dos espe
cies ante e l contacto con el DDT entre las diferentes regiones. An.darLingi 
nó mostró una mayor actividad significativa ante el contacto ante el contac
to con el DDT con relación a los controtes, corno tampoco presentó dife
renc ias e ntre las regiones muestreadas. 

(l) Biólogos , Entomología. Pro grama Antimalárico , Dirección de C a:n 
pañas Directas del M'inisterio de Salud, A.A. 4851, Bogotá. 
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EFECTO DEL HCN y DE CULTIVOS INTERCALADOS SOBRE EL DAÑO 
CA USADO POR LA "CHINCHE DE LA VIRUELA" Cyrtomenus bergi 
Froeschner, AL CULTIVO DE LA YUCA. 

Osear Cas taño 
Anthony C. BeLLotti 
Octavio Vargas H. 

(1) 
(2) 
(3) 

Estudios preliminares de laboratorio en el CIA T, mostraron la preferencia 
de Cyrtomenus bergi por cultivos como yuca, maíz, sorgo más no por cro
talaria. Es to hizo que s e realizaran dos experimentos e n condicione s de 
campo: 10 Comparar el control químico con la preferencia varietal entre 
las variedades Chiroza gaLLinaza (bajo conte nido de HCN) Vs. M Col 1684 
(alto contenido de HCN) y 2 0 Determinar ' la eficacia de la crotalaria in erca
Lada con yuca V s. yuca monocultivo. 
Para el primer ensayo se utilizó el diseño de parcelas divididas y para el 
segundo ensayo s e utilizó un diseño de bloques al azar. De cro talaria se 
usó la especie -º-= juncea, la cual tuvo dos épocas de siembra: la primera 
al mismo tiempo que la yuca y la segunda 6 meses después. El insectici
da utilizado fué Dimetoato 0.8 gr LA. Litro H20, aplicado cada 15 días. 
Dichos experimentos están siendo LLevados a cabo en la localidad de Santá
gueda entre CIA T y el Departamento de Entomología de la Universidad de 
Caldas. En el prime r experimento la variedad Chiroza gaLLinaza (con in
secticida.) tuvo 30% de raíces atacadas mientras que sin ilB ecticida tuvo 
61.2 % . La variedad M. Col 1684 tanto con como sin insecticida, no tuvo 
ningún tipo de daño. 
En el segundo experimento, la yuca intercalada con crotalaria tuvo única
mente 3.7% de raíces dañadas, mientras que la yuca en monocultivo tuvo 
61.2%; sin embargo, cuando la yuca es intercalada con crotalaria ocurre 
una disminución en el rendimiento de la yuca del 22 %. Comparando los 
tratamientos de yuca con insecticida Vs. yuca + c .rotalaria, se observa que 
este último sistema es más efectivo para el control de la "Chinche de la 
Viruela". S e están LLevando a cabo estudios que determinen la distancia 
óptima de intercalar crotalaria- yuca, para qre los rendimientos en este 
último cultivo puedan ser incrementados y a la vez obtenerse un buen con
trol sobre ~ bergi. 

(1) Profesor Titular. , Untyersidad de C~ldas - Manizales. A.A.275 
(2) Entomólogo, CIAT, A.A. 67-13, CaLi, VaLLe 
(3) Asociado de Investigadón, CIAT, A.A. 67-13 , Cali , Valle. 



EFECTO DEL SISTEMA DE SIEMBRA EN POBLACIONES DE MOSCAS BLAN

CAS DE LA YUCA (Manihot esculenta Crantz). 

Clifford S. Gold 
Anthony C. BeHotti 

(1) 
(2 ) 

La simplifación del ecosistema debido a prácticas modernas ha causado 
grandes problemas con 'algunas plagas. Por ejemplo, la uniformidad de 
un monocultivo puede facilitar enormemente la escala de ataque de he:rbí
voros. 
Como respuesta a estos problemas muchos e'ntornólogos utHizan las téc
nicas de control integrado de p lagas, por l~ cual el control biológico, o el 
uso de enernigos natur ale s , es considerado corno fundamental. Posiblemen
te, aún más basico sería el manejo de las prácticas culturales. Estudios 
sobre diversificación de ecosistemas muestran reducciones en el número 

de insectos plagas en la mayoría de los casos. 
En este estudio, los cultivos de yuca se intercalaron con maíz y caupí. Se 
realizaron estudios sobre dinámica de poblaciones de 'moscas blancas Aleu
rotrachellus socialis y Trialeurodes variabilis. El trabajo se llevó a cabo 
en ICA- Nataima, ESpinal (Tolima). en sistemas de cultivos donde las po- , 
blaciones de 'mosca blanca son altas. alcanzando hasta 40.000 huevos/hoja, 
y pé rdidas severas en el rendimiento. Estas pérdidas pueden atribuÍrse a 
reducción de producción de ho j as y longevidad de las mismas, y/o a la pér
dida de nutrientes y d e vigor de la planta. Pérdida adicionales resuttan de 
la formación de hongos sobre las excreciones de las moscas blancas. 
En el presente estud i o se encontró muy poca población de mosca blanca en 
los cultivos intercala dos de yuca. Sin embargo en parcelas no protegidas, 
las poblaciones ,d e moscas blan cas fueron muy altas cuando se trat.aba de 
monocultivos, rrlÍentras que los rendimientos de raíces fue ron más ti eva
das con el sistema de cultivos asociados con caupí. 
La relación en el núme ro de moscas blancas en sistemas intercalados. no 
puede expl icarse claramente por la presencia de predadores. El principal 
predator Delphastus pusittus (Col.: Coccinetlidae) mostró una respuesta 
numérica y prevaleció más en monocultivos. El efecto de les parásitos es 
menos claro. También es posible que la reducción en el vigor de las plantas 
debido a cultivos intercalados. haga que las plantas de yuca sean menos 
susceptibles a las moscas blancas. 

(1) Estudiante de tesis Fh.D., Universidad de California- Berkeley,Calif. 
(2) Entomólogo, CIA T . A.A. 67-13. Cali, Valle. 
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RECONOCIMIENTO TAXONOMICO y DISTRlBUCION GEOGRAFICA DE 
A CAROS PHYTOSEIDAE (Acarina: Mesostigmata), EN CUIT IVOS DE. 
YUCA DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE. 

Nora Cristina Mesa C. (1) 
Anthony C. BelLotti (2) 
José Iván Zuluaga C. (3) 

Se considera que la familia Phytoseiidae es uno de los grupos más impor
tantes de preda tores de ácaros fiófagos en diferentes cult ivo s, entre éUo~ 
la yuca, Manihot esculenta Crantz. 
Con el objeto de determinar las especies de Fhytoseiidae que se presentan 
en cultivos de yuca del Departamento, analizar su distribución geográfica 
y conocer su asociación con ácaros Tetranychidae, se realizó un inventario 
taxonómico y una descripción morfológica de las especies. Para la obten
ción del material básico se hicieron visitas a La mayoría de las zonas yu
queras en los municipios deL Departamento del VaLLe. La diferenciación 
taxonómica de Las especies recolectadas se efectuó con base en claves ana
líticas y fué sometida a verificación por parte deL Dr. GiLberto J. de Moraes 
de la Universidad de California, Riverside. De acuerdoa Lo anterior, se de
terminó la pre sencia y distribución de 25 especies de Phytoseiidae, a saber: 
Amblyseius aerialis (Muma); ' A. chiapensis re León; A. herbicoLus (Chant); 
~largoensis (Muma); Amblyseius aff. curiosus (Chant & Baker); Amblyseius 
aH. coffeae De León; Euseius aLatus De León;~. caseariae De León;~. ~.=. 
cordis (Chant); E. naindaimei (Chant & Baker); E. sibeLius (De León); Galen
dromus annecte~ (De León);....Q. heiveolus (Chant); Iphiseiodes zuLuagai Den
mark & Muma; Neoseiulus anonymus (Chant & Baker); & chiLenensis (Dosse); 
Proprioseiopsis cannaensis Muma; Proprioseiopsis aH neotropicus (Ehara); 
Typhlodromalus aripo De León; TyphlodromaLus limonicus (Garman & McGre
gor); T. peregrinus (Muma); Typhlodromalus nueva especie; Typhlodromina 
subtropica Muma & Denmark; ~ tropica aristideci (El- Banawy) y TyphLodro
mips neotunus Denmark & Muma. 
De dichas especies 8 son nuevos registros para esta familia en Colombia y 
19 se registran por primera vez en eL cultivo de La yuca en el país; una cons
tituye una nueva especie deL género Typholodromalus. 
En cuanto a su distribución por localidades, seg6n la frecuencia de su regis
tro geográfico y s u as oc iación con ácaros tetraníquido s de la yuca, s e pudo es
tablecer el siguiente órden de importancia: 
T .limonicus se encontró en todas las locaLidades (l 00%), asociado principal
~nte con Mononychellus tanajoa (Bondar); N. anonymus (hallado en el 50% de 
las zonas), asociado principalmente con M.tanajoa y Tetranychus urticae 
(Koch); G. helveolus (presente en el 35% de las localidades) ,en asociaci6n 
con ~ urucae y M. tana joa. 

(1) Estudiante de Postgrado, Sistemática, Fac.Ciencia, ICN,Univ.Nacional 
de Colombia, Bogotá. 

(2) Entomólogo, ClAT, A.A. 67-13, CaLi 
(3) Entomólogo, Fac. de Ciencias Agropecuarias, Univ.Nacional de Colombia 

Palmira. 
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CICLO DEVIDA y HABITOS ALIMENTICIOS DE Neoseiulus anonymus 
(Chant & laker) (Acarina: Phytoseiidae), PREDATOR DE ACAROS 
Tetranychidae EN CULTIVOS DE YUCA. 

Nora Cristina Mesa C. (1) 
Anthony C. BeLlotti (2) 

La especie Neoseiulus anonymus es un enemigo natural importante de ácaros 
fitófagos en cultivos de yuc a del Departamento del Valle. 
Con el propósito de estudiar su biología y hábitos alimenticios, se hicieron 
observacioo.es en el C e ntro Internacional de Agricultura Tropical, sobre su 
ciclo de vida, ovipos ición y longevidad a cuatro tempe ratur as (20+ 2, 23.±. 1 , 
25+1 Y 3~ :±. 1 OC) y 70'±' 50/0 de humedad relativa, en cabinas controladas. Se 
observó además, el efecto de la presa ofrecida Tetrany chus urticae (Koch) 
y MononycheLLus tanajoa (Bondar), sobre el período reproduc tivo de la hem
bra y el consumo diario del predator sobre cada clas e de presa . 
La duración total de huevo a adu lto fué de 8.84,6.11 , 4.75 Y 3.98 días a 20, 
23,25 Y 3D"C, respectivamente. Los e s tada; de huevo, larva, protoninfa, 
deutoninfa. requieren 29.5, 5.8, 14.8 Y 24 -27 grados- día respectivaTrlente, 
para comp!etar su desarroLLo. 
Al ofrece:!' como presa T. urticae , a dichas tempe raturas, se constató que 
e l número promedio huevos/hembra/día fué: 1.40 a (20°C), 2.38 a (23°C), 
2.82 a (2S-C) y 2.70 a (30 °C). 
El efecto de la presa sobre la tasa de oviposición fué medido a 25°C. obser
vándos e que el promedio de huevos/hembra/día, cuando se alime ntó de ~ 
urticae. fué de 2.82 Y la longevidad 19.12 días FE- ra las heTrlbras y al consu
mir M . ta:najoa e l p rome dio de huevos/hembra/día fué 1.44 Y la longevida d 
de 10.12 dÍas pi ra la hembra. 
En cuanto a los hábitos alimenticios, se encontró que el estado larval de 
N. anonymus no se alim.enta y que los estados de protoninfa y deutoninfa al
canzan su desar rollo cOTrlpleto alime ntándose sobre cualquie:ra de las dos cla
ses de presas, y prefie re los h uevos de ambas especies como alirrE nto. 
La hembra presenta mayor capacidad de consumo durante la etapa de ovipo
s ición, siendo s u consumo diario de ~ urticae de 6.5 hue vos, 0.67 (larvas 
y ninfas) 10.39 adultos y de M . tanajoa consume 1.59 huevos, 0.80 (larvas 
y ninfas) y 0.6 8 adultos . 

(l) Estudiante de Postg r ado, Sistemática, Fac. de Ciencias, lCN, Univ. 
Nacional de CoLombia, Bogotá. 

(2) Entomólogo, C LAT , A.A. 67-13 , Cati, 

I 
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CICLO DE VIDA Y HA BITOS ALIMENTICIOS DE Typhlodromalus limoni
~ (Garman & MacGregor) (Acarina: Phytos e iidae) ,ENEMIGO NATU.RAL 
DE Tetranychidae EN YUCA. 

Nora Cristina Mesa C. (l) 
Anthony C. Bellotti (2) 

, 
Typhlodromalus limonicus (Garman & McGregor) es el áca ro fitoseido de 
mayor distribución en cultivos de yuca da. Departamento del Valle, cons
tituyéndo~e en importante agente de control biológico natural de los Te
traniquidos plagas de dicho cultivo. 
Con el objeto de estudiar algunos aspectos de su biología y hábitos se 
realizaron estudios en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, 
Palmira, en cabinas con temperatura y humE!dad relativa controladas . 
Se midió el efecto de cuatro temperaturas (I5.:!: 1 , 20.:!: 1 , 23.± 1 Y 25.± 1 °C) 
70'± 5% de humedad relativa , suministrando corno presa MononycheLlus tanajoa 
(Eondar) . 
El predator presentó un período d e desarrollo de huevo a adulto de 14 .5 ,6 .7,6.7 
y 4.6 días a 15°, 20°, 23 °y 25°C., respectivamente. Los estados de huevo, 
larva, protoninfa y deuto ninfa r e qyirieron 25.3,15.6,19.5 Y 19.3 grados 
día, respe ctivamente, para comple tar su desarrollo. 
El número prome dio de huevos/hembra/día fué: 1.05 a {l5°Q; 1.17 a (20 °C) 
2 .11 (23°C) Y 1.57 a (25°C). 
La longevidad de la hembra fué: 23.8 , 24. 8 ,21.4 Y 9. 9 días a 15,20,23 Y 
25°C, respectivamente. 
En cuanto al consumo, se observó que todos los estados inmaduros, se ali
mentan activam e nte, prefiriendo en su consumo lo s huevos y las larvas de 
la presa. 
La hembra presenta el consumo mayor de presa durante su época de ovi
posición , así: 0.29 huevos, 0.77 (Larvas y ninfas) y 1 .93 adultos por día 
de M. tanajoa, siendo el estado adulto e l prefe rido. 

el) Estudiante d e Postgrado, Sistemática, Fac. de Ciencias, IC N, Univ. 
Nacional de Co Lombia, Bogotá. 

(2 ) Enta mó lago , CIAT, A.A. 67-13, Cali. 
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ALGUNOS ASPECTOS BIOLOGICOS DEL "GUSANO SANTAMARIA", PLAGA 
DEL PASTO KIKUYO. 

J. Alonso Alvarez R. (1) 

En los Últimos tres años, el gusano Santamaría se ha convertido en una 
plaga de importancia económica en el municipio de Anaime, Tolima. En la 
mayoría de los casos de ataques, se ha recurrido al control químico, y 
en otros, al cambio de cultivos (pasto por papa, hortaLízas o frutales). 
La información sobre la biologla de esta plaga es muy escasa; dicha infor
mación es de importancia bás ica para la implemert a -ción del manejo de 
la misma. 
Con el objeto de apor tar información básica sobre la biología del gusano 
Santamaría, se llevó a cabo un estudio en la ciudad de !bagué a una tem
peratura promedia de 22°C, entre 1984 y 1985. 
El estudio se inició con pupas del i nsecto, recogidas en el campo. Una 
vez emergidos los adultos, se confinaron en porrones de vidrio con tapa de 
a njeo piástico y s ealimentaron con una solución azucarada. Para facilitar 
la oviposición se colocaron tiras d e papel toaLLa dentro de los porrones. 
Después de la eclosión, las larvas se colocaron individualmente en frascos 
de 1 1 cm. de alto por 5,5 cm. de diámetro y todos los días se revisaron 
para registrar el cambio de instar y surniOistrar el alimento, el cual con
sistió en follaje fresco del pasto kikuyo. Las cápsulas cefálicas de cada 
larva, en cada uno de los instares, se recogieron y su dián::e tro se midió 
con una escala micrométrica ajustada a un microscopio de disección. El 
diámetro de la última cápsula cefálica se midió directamente sobre el es
tado de prepupa. 
Las hembras depositan los huevos en masas y cubie rtos 00 n escarnas de color 
amarillo. Los hue vos tienen un d iámetro de 0.91 mm., son de colo r amari
llo pálido y de superfit:ie lisa. El período de incubación es de 7 - 8 días. 
Durante el estado larval, las larvas pasan po r 7, 8 ~9 ins tares. La duración 
promedia de los instares larvales fue: 1-4.90; II 3,30;III- 5,80; IV-4,90; V-
4,60; VI- 6,70; VII-9,40; VIII-IO,OO; IX-IO,OO días; la prepupa tuvo una du
ración de 2 días y la pupa de 13,52 días. 
El ancho promedlO de la cápsula cefálica, en mm., fue de: 1-0,47; II-0,56; 
IlI-0 ,8 6; lV-l,20; V-l,64;VI-2,34; VIl-3,08;VIlI-3,65; IX-4,33. Los adul
tos s on de color café claro; las hembras son t=lotoriamente más grandes que 
los machos; ambos sexos poseen antenas pectinadas. 
qo~o enemigp~ naturales se enc~ntraron: Telenomus sp. (Hymenoptera:.Sce
honldae) páraslto de huevos; aranas como predatoras de larvas; Belvosla sp. 
(Diptera: "Tachinidae) y tres especies más como parásitas de larvas y cuatro 
especies de Hymenoptera corno parásitos de larvas; todos los parásitos en::e r
gen de la prepupa o pupa. 

(l) lng. Agron. PrograITla de Entomología, lCA, CRI NA TAIMA, A.A. 
40 , El Espinal, Tolima. 
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CRIA MASIVA DEL GUSANO SANTAMARIA, PLAGA DEL IOKUYO. 

J. Alonso Alvarez R. (1) 
Miguel A. Herrera H. (2) 

El gusano SantamarÍa es una plaga de importancia económica en el pasto 
kikuyo, en el municipio de Anaime, Tolima. Ba jo condiciones de campo 
se ha encontrado gran cantidad de enelnigos naturales: arañas, 5 especies 
de himenópteros y 4 de dípteros. La liberación de parásitos se ha consi
derado como una práctica útil en los programas de control biolbgíco • 
La liberación de insectos benéfi,cos presupone su producción masiva; una 
forma de produci'tlos masivame nte, es sobre su huésped natural. 
Con el objetiv o de aportar información básica, sobre la cría masiva del 
gusano SantarnarÍa , se llevó a cabo un estudio en la Ciudad de lbagué, a 
una temperatura promedia de 22°C. 
Los ingredientes para La elaboración de la dieta fueron los sigu ientes: 
harina de hojas secas de kikuyo, 120 g; levadura granular, 25 g; ácido 
ascórbico, 2,5 g; ácido sórbico, 7,8 g; Methyl pa rahi droxybenzoato, 
1,5 g; formaldehido d el 100/0 , 1,5 cc; agar, 10 g; agua destilada Lt. 
Durante el estado Larval, las larvas pasan por 7,8 Y 9 instares. La duración 
de los instares larvales fue de 1-5,6; 1I-4,O; I11-5,O; IV-4,4; V-5,2; Vl-
9,0; VIl-14,O; VIII-15,8 y IX-16,8 días; la prepupa rovo una ruración de 
2 días y la pupa de 1 5 , 5 días. 
La fertilidad fue superior al 70 % . 

(1) lng. Agrón., lCA, Programa de Entomología, C.R.l. Nataima, 
A.A. 40, El Espinal (Tolima). 

(2) lng. Agrón., Federación Nacional de Al"godoneros, Programa de 
Entomología, Laboratorio Jaime Moore, El Espinal (Tolima) 
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BIOLOGtA, HA BITOS y POLIMORFISMO LA RVAL DE Euplexia lucipara 
(L.) (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) PLAGA DE LeE HELECHOS. 

Francisco J. Posada F. 
Alfredo Saldarriaga V. 

(1 ) 
(2) 

Euplexia lucipara , conocida corno " La polilla de los helechos It es unapla
ga limitante de estos ornamentales y caracterizada por presentar larvas 
con variación en La coloración, Fué registrada en Colombia por primera 
vez e n Iledell rn en 1977. 
Un estudio para conocer su biología, hábitos y describir sus diferentes es
tados C Dll énfas is en las características del poliformi smo larval se ll.evó a 
cabo en Medellín a una temperatura promedia de 21 °C y 75 % de H.R. 
En el estudio los adultos se confinaron en jaulas cúbicas con rm. rcos de ma
de ra y paredes de anjeo de 19,5 cm de lado ., dentro de la s cuales se colo
caron hlJjas de hele cho para la obtención de huevos. Un total de 40 larvas 
recién emergidas se colocaron individualmente en vasos pequeños de plás
tico y se alimentaron con hojas de helecho peine (Nephrolepis pos. pendula). 
En E. bu:ipara el 92,5% de las larvas presentó cinco instares, de ellas un 
54,05%hembras y un 45,94% ma.chos. El 7,5% restante con seis instares 
y todas hembras. La relación de sexos fué d e 1 , 35 H: 1M. 
Ciclo devida. Huevo: tuvo una duración promedio (X'± D.E . ) de 5.71 + 
0,45días. Larva: m .acho con cinco ins tares, duro 33, ° 5 + 2 ,99, la pre
pupa 3 ,58±' 0,69, la pupa 1 8, 11 + 0,67; total de huevo a adulto 60,45 + 
2,64 días en promedio. Larva: hembra con 5 instares tornó 31,95 .± 1 ,98, 
prepupa4,0 ± 0,44; pupa 16,15 ± 0,47; total de huevo a adulto 57,81.± 
2,01 días en promedio. Larva: con 6 instares la duración fué 39,0 ± 0,81, 
prepupa3,0 + 0,0 , pupa 16,33 '± 0,94; total huevo a adulto 64,04 + 2,00 
días en promedio. El promedio de huevos por hembra f ué de 465,4 ± 123,29. 
Los adultos en cautiverio alcanzaron una longevidad promedia de 10,4 + 1,81 
días , al.imentados con miel de abejas al 5 0/0. 
Hábitos: Las larvas tienen un alto grado de mimetismo con el follaje. Las 
hembras colocan los huevos individualmente, son de hábitos nocturnos y 
vuelo muy rápido. El insecto presenta polimorfismo en la coloración de las 
larvas encontrándos e cinco tipos a saber: 1) larvas total~ nte verdes con va
riaciónen su intensidad; 2) verde con bandas longitudinales; una blanca 
arriba del espiráculo y otra negra abajo del espiráculo , forna irregular y 
ocasionalmente discontinua; 3) idéntica a la anterior pero con manchas o 
puntos negros dorsales y subdorsales , a veces poco definidos e irregulares; 
4) larva de color tota lmente café oscuro a negro aterciopelado, y 5) de 
igual color a la anterior pero con banda blanca longitudinal arriba del es
piráculo. 
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Los adultos presentan dimorfismo sexual y se reconocen porque los ma
chos tienen ante na filiforme con los prhneros segrne ntos basale s ensan
chados; las patas con pelos largos y abundantes, presentando la pata 
m e dia un mechón que cubre dos procesos espiníferos en la parte distal 
interior de la tibia. El color de las alas varía de café claro a café os
curo y presenta un área triangular de color oscuro en la parte media de 
la márgen costal. La hembra posee antena totalmente filiforme ; patas 
c o n pelos mas cortos y escasos. el mechón de pelo en la tibia presente, 
pe ro corto. La coloración de las alas es café oscuro; el támaño es me
nor que e 1 de 1 m acho. 

(1) lng. Agrón. Calle 42 B # 64-25, Medellín 
(2 ) lng. A g rón. Carrera 39 # 55-45, M e deUín 



FL UCTUACION DE LA POBLACION DE Sogatodes oryzicolus (Muir) 
EN ARROZ (VARIEDAD CICA 8) EN EL DEPARTAlvE NTO DEL VALLE. 

AdoLfo Tróchez P. 
Fernando Marmolejo 
Carlos Huertas D. 

(1) 
O) 
(1) 

El arroz e s un alimento básico en varios países de Latinoamérica propor
cionando cerca de un 9% del total de calorías en las dietas de la población. 
En arroz han sido registr adas cuatro especies de saltahoj.as, siendo el 
Sogatol1es oryzicolus (Muir) el que tiene importancia económica no sólo 
por el daño mecánico, s ino por ser el vector de la enfermedad hoja blan
ca. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la fluctuación de la 
población de So gatodes oryzicolus en arroz (Variedad Cica 8) en el depar
tamento del Va a e. 

Para la toma d e la muestra se visitaron cada 8 días, durante el desarrollo 
vegetativo del arroz. 3 fincas iocalizadas en los Municipios de Jamundí y 
Ginebra durante el primero y segundo semes re de 1984. En cada lote es
cogido se tomaron 5 muestras de 10 pases d ubles de jama cada una. Las 
muestras se llevaron al laboratorio para el conteo de los distintos es tados 
de ~ oryzicolus y adultos de ~ cubanus . 

De acuerdo a los resultados, se presentan tres picos de población, el pri
mero bacía los cuarenta días, el segundo hacía los setenta días y el tercero 
hacía los 120 días, independientes de la época de siembra. A partir de los 
120 días la población empieza a descender hasta lle"ga r a casi cero en la 
época de floración. En el prime r semestre de 1 9 84, las poblaciones más 
altas se presentaron a los 120 días de edad del cultivo, a diferencia del pri
mer semestre que las poblaciones fueron tnás altas entre los 60 y 70 días. 

(1) Ing. Agrón .• Sección Sanidad Vegetal, ICA, A.A. 233, Paltníra. 
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ASPECTOS ETOLOGICOS DE Poras Hu> barbiiellinii Curran, 1934 (DIPTERA: 
ASILIDAE), DEPREDADOR DEL MION DE LOS PASTOS Deois flavopicta 
(Stal, 1854) (HO MOPTERA: CERCOPIDAE) EN PASTO Brachiaria decumbens. 

Vanda H elen~ Paes Bueno (1) 

El objetivo del presente trabajo fué el de estudiar el comportamiento de 
apareamiento, oviposición, actividad de búsqueda y depredación de Pora
sHus barbieLLinii Curran, 1934 (Diptera: AsiLidae) sobre el mión de los 
pastos Deois flavopicta (Stal, 1854) (Homoptera: Cercopidae). 
Las observaciones fueron reali"zadas en un pastizal de Brachiaria decum
bens en el Municipio de Tres Corazones, Estado de Minas Gerais, Brasil, 
en tres períodos de cinco días cada uno, durante nueve horas por día. El 
número de apareamientos es mayor cuando la población de machos declina; 
la oviposición de P. barbiellinii se efectúa en el culITIO de ~ decuITIbens 
y es una de las actividades ITIas constantes de la hembra. El meocionado 

. Asilidae es un depredador de gran capacidad de búsqueda y de agresividad 
para con la presa. 

el) Escuela Superior de Agricultura de Lavras. Depto., de Sanidad 
Vegetal, Caixa Postal 37, 37200 Lavras, Minas Gerais, Brasil. 
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METODOLOGLA PARA EVALUAR LA EFICIENCIA DE LOS INHIBIDO RES 
DE SINTESIS DE aUITINA SOBRE Anthonomus grandis EN ALGODONERO 

Valentín Lobatón G. (1 ) 

El efecto de los inhibido res de Síntesis de Quitina (1. S .a) sobre huevos y 
larvas de prime r ins tar de A . grandis se cuantifica de rra nera indirecta 
en la metDdología propuesta en base a la re te nción de botone s y en la...!!S,> 
eme rgencia . 

En es ta metodología con un diseño de bloques al azar, los 1.8.a., un adul 
ticida como testigo comercial y un testigo absoluto se evalúan en unidades 
exp e rimenta les de una planta de algo dón protegida por una jaula de malín 
de 0,75 m de lado X l, 8 0 m de alto y provista de dos cremalleras latera
les. 

Las aplicaciones de los 1.8. a . , que deben ser cinco ó seis, se lDlClan a la 
f o rmación de botones. Dos ho ras antes de La p rim e ra aplicación se revi
s an las plant as y s e rem ueven los botones con d a ño de oviposición. Hechas 
la s aplicaciones en cada planta se coloca una pareja de A . grandis que p e r
m anece en ella durante toda la prueba. Transcurridas 24 horas de la pri
mera aplicación s e r evisan las plantas anotando el to tal de 1D tones/planta 
y señalando con u n tiquete de viajero d e Un determinado co lor y con una per
foración que indica que se trata de la observación a las 24 horas d e los bo
tones con da ño d e oviposición. E sta labor se r epite a las 48,72, 96 y 120 
h oras señalando los boto ne s co n dañ o de oviposic ión que vayan aparecie ndo 
con un t iquete d e viajero de igua l coloración al utilizado a las 24 horas pero 
con 2,3,4 .5 5 p e rfora cione s s egún e l correspondiente día de observación. A 
los bo tone:! e tiquetea dos se les hace un seguimiento para precisar c uantos se 
convierten en cápsula s (retenció n) y cuantos se cae n . Estos últimos s e mane
jan en fo rma individual a fin de dete rminar po~centajes de no eme rgenc ia. 

Para las .restantes aplicaciones, jautas y parejas se r etiran al mome nto de la 
aspersión-re poniéndolas finalizadas las aspers i one s. La frecuencia de obser
vaciones y e l e tique teado de botones s e hace n igual que para la pri= ra, con 
la dife r encia de que los tiquetes s on de diferente color en cada apl.icación. 
Los r e sultados obtenidos en cada aplicación (retención y no emergencia) se so
meten a análisis d e varianza. 

(l) Entomólogo, I CA, C NI T u r ipaná, A.A. 206. Montería. 
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ESTADO ACTUAL DE LA POLINlZACION EN PALMA AFRlCANA EN LA 

ZONA DE CODAZZI 

Luis A. Castro O. 
Hernando Suárez G. 

(1) 
(1 ) 

Está plenamente demostrado que la productividad de la palma de aceite, 
en una alta proporción, depende de una óptima polinización entomófiLa. 

El presente trabajo, es un estudio preliminar tendiente a evaluar la pre
sencia de insectos polinizadores y su eficiencia como tal. 
Las observaciones realizadas, mostraron la pre sencia de eh s especies 
importantes, el Elaeidobius subvittatus (Faust), (Coleoptera: Curculio
nidae) y el Mystrops hete r ocera (Coleoptera: NitiduLidae) cuyas pobla
ciones dependen en gran parte d e factores climáticos. 
Así mismo se confirmó una alta deficiencia en la formación de frutos, 
encontrándose bajos po rcentajes en la producción. 

(1) Ing. Agrón., Sección de Entomología, lCA, CRI MotiLonia ·,A.A. 
021, Codazzi (Cesar) 



EFECTO DEL GUSANO COGOLLERO Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) 
(LEPiDOPTERA: NOCTUIDAE) SOBRE EL RENDIMIENTO DEL MAlZ . 

L\55~ 
\ { . /' ' 

Alvaro JaramilLo 
Os car D. Jaramillo G • 
Hernán Gómez López 
Aiex Bustillo p. 

(1 ) 
(1) 
(2 ) 
(3) 

Con el presente trabajo se evaluó e l daño causado por Spodoptera frugiper
da sobre el rendimiento de l ulaíz, utilizando para ello dos métodos de es
timación: Proporción de plantas afectadas e índice ponderado de daño. 
Se utilizó nn lote comercial de la var iedad DV -351 cultivado en la esta'ción 
experimental "Tulio Ospina" del lCA e n el año d e 19 84. 
Se tomaron 100 parcelas de 16m2 • En ca.da parcela se determinó el por- . 
centaje de plantas afectadas y el grado de defoliación por planta, a los 
30, 45 Y bD días de la germinación, mediante una escala visual de O a 5 . 
S e estudió el efecto del porcentaje de plantas afectadas y el índice ponde
rado de daño sobre el rendimiento, utilizando rrlOdelos de regresión. 
Los análisis estadísticos que r elaciona n el po r centaje de plantas afectadas 
y el índice de daño con res pec t o al rendimiento, indican regresiones linea
les significativas para la se gunda y tercera etapas (45 y 60 días) pero no 
para la primera (30 días). La etapa de los 60 días resultó la más crítica 
con relación al efecto del daño sobr e el rendimiento . Para las intens ida
des de dañ<> estudiadas (10 %- 35% de plantas a fe ctadas) se encontró que con 
un 20% de plantas afectadas , el rendimiento se disminuy e en 160/0, mientras 
que con 3~o de plantas afectadas ~ l rendimiento se disminuye en un 28% 
aproximadam.e nte . 
Para la estimación del efecto de la plaga sobre el re n dimie nto, resultó más 
preciso el: índice d e daño que el porcentaje d e plantas afectadas. La metodo
logía desarrollada se considera que puede aplicarse a la estimación del efec
to de diferentes p lagas sobre e l rendirrlÍento de los cultivos. 

(1) lng.Agrón. (Tesis), Fac. de Agronomía, Univ. Naciomi de Colombia, 
MedeUín. 

(2 ) Profesor Asociado, Fac. de Agronomía, Univ. Nacional de Colombia, 
MedeUín. 

(3) Investigador, Programa de Entomología. Est. Exp. "Tulio Ospina, 
lCA, A .A. 51 764, Medellín 
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EVALUACION DE LAS PERDIDAS EN FRlJOL CAUSADAS POR LOS GOR
GOJOS Zabrotes subfasciatus Boheman y AcanthosceLides obtectus Say 
(COLEOPTERA: BRUCHIDAE). 

Hector Miguel Aldana A. (1) 
Alejandro Cleves L. (2) 

Entre las es pecies de brúchidos que atacan el fríjol almacenado (Phaseolus 
vulgaris L.) , Zabrotes subfasciatus y Acanthoscelides obtectus hacen da
ños considerables ya sea comenzando los ataques en el campo y continuán
dolos después en e 1 granero o directamente en el sitio del almacenamiento. 
Muchos aspectos de la biología y del comportamiento de estos insectos han 
sido estudiados con mayor o menor profundidad pero las pérdidas poco han 
merecido la atención de los investigadores, sobre todo en Colombia. 

Este trabajo fue realizado en el Laboratorio d e Entomología de Granos Al
macenados de La Faculta d de Agronomía de Bogotá (Universidad Nacional 
de Colombia) a una temperatura de 25°C, humedad relativa del 70% y com
pleta obscuridad. Se usaron especímenes de las colonias que se tienen es
tablecidas en el laboratorio sobre fríjol "calima" corno substrato alirne nticio 
para el estado larval. Separadamente los adultos de cada una de las es pecies 
bajo estudio fueron colocados sobre 100 gramos de fríjol también de la varie
dad "calima" en frascos de vidrio de 500 m l de capacidad y con tapa de tela 
de malla, permaneciendo dentro de ellos por un período consecutivo de tres 
meses. Al cabo de este tiempo se hicieron Las siguientes observaciones en 
cada una de Las cua tro repeticiones tanto de los tratamientos corno de los ' 
t e stigos: a) Peso final, b) Número de perforaciones en cada grano de fríjol, 
c) A specto de cada grano externamente, d) presencia de olores desagrada
bles. e) Número de adultos descendientes vivo s y muertos. 

En cuanto a las pérdidas de peso se encontró que éstas oscilan entre 23% y 
36% (promedio de 31 %) para La especie Zabrotes ,subfasciatus y entre 22% y 
33% (promedio de 28%) para Acanthoscelides obtectus. 

El 82% de los granos que sirvieron de substrato a Zabrotes subfasciatus 
mostró perforaciones de salida de adultos mientras que para el caso de 
Acanthoscelides obtectus el 87% de los granos tampoco escapó al daño di
recto del insecto. A pesar de que un bajo po:t:centaje de granos no presen
tó perforaciones (18% en h subfasciatus y 13% en A. obtectus), La tota
Lidad de eLLos presentó apariencia indeseable y olores desagradables, condi
ciones éstas que también constituyen un tipo de pérdida por daño indirecto. , 



La descendencia obtenida al final de los experimentos fue de 2130 ad u l
tos de ~ subfasciatus, esto es 53 por cada hembra inicialmente libera -
da , y de 571 O adultos de ~.obtectus (143 des cendientes por cada hemb r a 
liberada inicialmente). 

(l) Entomólogo, Fac. de Agronomía, Univ. Nacional de Colomlia, Bogotá . 
(2) Estudiante, Fac. de Agronomía, Univ. Nacional de Colombia. Bogotá. 
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VARLACION DEL CA RACTER RESISTENTE A CYHEXATIN EN UNA POBLA

CION DE Tetranychus cinnabarinus Boisduval CRIADA SOBRE CLAVEL, 

Dianthus caryophyUus L. 

Alberto MuriUo L. 
Felipe Mosquera p. 

(1) 
(2 ) 

Con el objeto de estudiar la posibilidad de diiuír la frecuencia de genes de 
resistencia a Cyhexatin en una población del ácaro del clavel Tetranychus 
cinnabarinus L., que se encontró con niveles de resistencia entre 5,8 Y 6,7 
veces con relación a una población susceptible, se realizaron una serie de 
experimentos en e l Centro Experimental "Tibaitatá" en el año de 1984. 
La población resistente se mantuvo sin aplicaciones d el acaricida durante 
17 generaciones. Durante las primeras siete generaciones no se observó 
variación apreciable en el valor de la CL50 • Al cabo de la décimo-séptima 
generació se observ ó un aumento de la susceptibilidad de 2,5 veces. 
La població n resistente se cruzó con la susceptible y se permitieron cr -
ces libres hasta obtener la F 3. Desde la F1 se obtuvo disminución en e l 
nivel de resistencia entre 3,3 a 5,4 veces. Al retrocruzar la Fl con la 
población susceptible para obtener una F2 y, al retrOCT'uzar nuevamente 
esta F 2 con la sus ceptible, se obtuvo una disminuación en e l nivel de re
s is tencia equivalente al obtenido con los cruces libres. 

(1) HoechstColombiaS.A., A.A. 80188, Bogotá 
(2) Dow Química de Colombia, A.A. 75240, Bogotá. 
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EL ACARO Steneotarsonemus paLLidus (Banks) NUEVA PLAGA DE LA 
FRESA EN LA SABANA DE OGOTA . 

Miguel Benavides Rosero (1) 

La especie Steneotarsonemus pallidus (Banks), (Acarina: Tarsonemidae) 

de reciente aparición en algunas zonas dcrdt' se cultiva fresa en la Saba
na de Bogotá, rev iste notable impo rtancia económica dadas las altas po
blaciones que pueden desarrollarse en corto tiempo, especia lmente cuando 
éste es húmedo. Muestreos sistemáticos nos indican que un lapso de 15 
a 20 días, la plaga es capaz de ocasionar severas reducciones en la pro
ducción de frutos y, aún, la muerte de pLantas. 

Las manifes taciones de los daños se reco nocen por una acentuada ondula
ción o arrugamiento d e las hojas jóvenes centrales, coLoraciore s amariLLen
tas o bronceadas en las mismas y por su as pecto acartonado y quebradizo; 
los pecíolos son muy coJItos y por ello las plantas se aprecian pequeñas, 
con abundantes hojas. Las flores con daños prese ntan un tono bronceado 
en el disco central y en Los pétalos; en frutos tiernos puede ocurrir muer-
te prematura y en lo s desarrollados, deformaciones y agrietamOientos . 

Es te ácaro de tamaño micros cópico, evita la luz y requiere un medio de 
aJta humedad, por lo cual se protege dentro de estructuras cerradas, en 
hojas jóvenes, retoños o en las yemas florales. 

(1) Entomólogo, Sanidad Vegetal, leA, Tibaitatá, A.A. 151123, Eldorado, 
Bogotá. 
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FACTOrus DE MORTA L IDAD QUE AFECTAN LAS LARVAS DEL POLINI
ZADOR lE PALMA AFR ICANA Elaeidobius subvittatus EN COLOMBIA 

Ingeborg Zenner de Polanía (I) 

El Elaeidlilñus subvittatus (Faust) (Coleoptera: Curculionidae) es considerado 
como polirizador nativo de la palma africana en Colombia. Practicamente se 
desconoceto do acerca del insecto, por lo cual se inició una evaluación cua p 
titativa delas poblaciones larvales en espigas de inflorescencias masculina s 
de palma africana y del híbrido interespecífico. 

La metodalo g ía de l trabajo, realizado en el CNI "Tibaitatá" del ICA, consis
te en el aárnen bajo ITlÍcroscopio de espigas colectadas al azar, 5 a 7 días 
después de terminada la antesis; las muestras provienen de seis plantaciones. 

Los resulf.;¡dos obtenidos hasta el momento indican que en todo el país las lar
vas del E _ 5ubvittatus, son afectadas en mayor o menor grado por patógenos 
de los géxros Bacillus, Streptococcus y Fusarium. Los porcentajes de mor
talidad más altos por e s _a c ausa se encontraron en "El Mira" (Tumaco) y en 
las plantacÚ>nes del Mag da lena Medio. 

Corno segundo factor de mortalidad se encontró a una larva predatora, iden
tificada pM' el Dr. R.J. Gagné del SELIIBIll corno Lestodiplosis sp., posi
bleme nte IX) descr ita (Diptera: Cecidomyiidae). Aunque presente en todas 
las muesttas, las poblaciones más altas se hallaron en "El Mira", Oleagino-
sas ' Risamda y Monterrey (Pto. W ilches) • . 

El último factor de mortalidad se refiere a la competencia de las larvas por 
alimentollentro de una misma flor, cuando se tienen altas poblaciones larva
les comolas procedentes de Coldesa (Turbo) y "La Libertad" (Villavicencio). 

(1) Entomóloga. ICA, CNI Tibaitatá. A.A. 151123 Eldorado, Bogotá. 



MANEJ()]i)E PLAGAS DEL ALGODONERO EN EL VALLE DEL CAUCA 

Fulvia García Roa (1) 

La red~ión en el control químic o de plagas en el algodonero, consecuen
cia de laadopción de nuevos criterios sobre niveles de daño económico de 
las especi.es dañinas más importantes, ha favorecido el resurgim,iento y 
multipliución de parásitos y predatores, los cuales viven cumpliendo un 
papel n:L!J destacado en el control biológico de áfidos, Alabama y Heliothis 
en el culitivo. manteniendo las poblaciones de éstas y otras especies plagas, 
por deh.ajtD de niveles de daño económico. 

Para dCll1lostrar la bondad del empleo de las diferentes me didas recomenda
das par;aelmanejo de las principales plagas del algodo nero , se realizó du
rante ei prirre r semestre del año 1984 un experimento semicomercial, sem
brando lbs lotes d e algodón d e la variedad Gossica P.11. En un lote de 5,5 
hectárea se r ea lizó e l manejo d e plagas haciendo el máximo aprovechamien
to de los ene migos naturale s de áfidos, Alabama y Heliothis • Así mismo se 
realizamn liberacio ne s (ocho ) de Trichogramma pretiosum Riley; se ayudó 
a la coltlllización d e la !' avispas Polistes spp., instalando chozas cerca al lo
te; se recog ie ron larvas y pupas de Alabama e n focos y se atendió el cultivo 
en todas sus prácticas agronómicas en forma oportuna., especialmente las 
relaclol2rlas con el riego; se determinó semanalmente, la infestación de las 
plagas y fa a cción que cumplía su control biológico. 

Bajo este seguimiento de plagas y máximo aprovechamiento de la fauna be
néfica, pudo obtenerse una producción de 2,163 kilogramos de algodón se
milla/ha. sin recurrir al empleo de insecticidas. 

Estos resultados se compararon con un lote testigo (1,6 ha) que no recibió 
ningún Clntrol de plagas y con un lote comercial de 14 hectáreas, asistido 
por el ~icultor que realizó tres (3) aplicaciones d e insectici das y liberó 
seis (61 'l'eces e l parásito Trichogramma. 

(1) Ing. Agrón. M. Sc. CNI Palmira , A.A. 233, Palmira. 



EVALUAClON DEL PARAS rTISMO NATURAL DE Meteorus laphygITlae 
SOBRE Spodoptera frugiperda EN ALGODON y SORGO 

GuiLLerITlo León M. 
Thomas Rojas C. 

(l) 
(2 ) 
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El ~ frugiperda (J .E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) ha s ido considerado 
como una de las plagas que ca'usan grandes daños en los cultivos de algodón 
y sorgo entre otros; en el campo se ve frecuentemente afectado por el pa
ras itoide M. laphygITlae (Viereck). Con el objeto de evaluar el control na
tural ejercido por este bracónido se efectuó el presente trabajo. 

El estudio se realizó en las zonas de EL Espinal (Tolima) y Nariñ.o (Cundi
namarca), en 8 lotes comerciales de algodón y sorgo; se definieron tres 
parcelas por lote y sernanalITlente se muestrearon en cada una de ellas 5 
s itios al azar, de 2 m 2 cada uno; en dichos ITluestreos se colectaron todas 
las larvas de~ frugiperda encontradas. 

En laboratorio se determinó el parasitismo; los parasitoides encontrados 
fueron: M. Laphygmaej Apante les sp.; di¡leros de las familias Tachinidae, 
Phoridae y CaLLiphoridae; neITlátodos de la familia MerITlithidae y el hongo 
N. riLeyi. 

En el Espinal, el parasitisITlo natural de ~ frugiperda por M. laphygmae 
fué de '10.94% Y en Nariño de 13. Tl'/o. En a 19odón e 1 control natural e n lar
vas fué de 5.11" y en sorgo ascendió a 13 . 95%. El. parasitisITlo natural pro
me d io fué de 12,52% . 

Al compararse con los otros agentes de control, M. laphygrrBe mostró los 
mayores promedios de parasitismo para controlar ~ frugiperda En las dos 
zonas y en los dos cultivos, siendo por consiguiente este parásito el más 
indicado para ser utilizado en programas de control .integrad_o de esta plaga. 

(1) Tesis de grado para optar el título de rng. Agrón., Univ. Nacional de 
Colombia, Bogotá. 

(2) lng. Agrón. Sección Entomología lCA. A.A. 233, Palmira. 



CONTroL MlCROBIOLOGICO DEL GUSANO BLANCO DE LA PAPA PreITlno
trypes vorax (HUSTACHE) (COLEOPTERA: CURCULIONIDAE). 

Dora A lba Rodríguez S. (1) 

El control quíITlico del gusano blanco de la papa PreITlnotrypes vorax Hus
tache (Coleoptera: Curculionidae) representa un S, 77% del total de cos ,tos 
de producción. 

Con el fin de buscar alternativas de control 'biológico para esta plaga . en el 
Programa de EntoITlología del lCA Tibaitatá, se efectuaron estudios sobre 
reconocimiento y aislamiento de patógenos de l gusano blanco y pruebas de 
patogenicidad en larvas contaminadas artificialITlente. 

Se encontraron los siguientes hongos: PaecHO!uyce,s fumoso- roseus (Wize) 
Brown & Smith , Metarhiziurn anisopliae Variedad anisopliae (Metch.) Soro
kin y Beauveria bassiana (Bals.) Vuillemin (Deuteromycotina:Hyphomycetos) 
afectando larvas y pupas. Un nématodo posiblernente Neoaplectana sp. 
(Rhabditia : SteinerneITlatidae) en larvas dentro de los tubérculos afectados. 
Los res ultados en porcentaje de mortalidad obtenidos en los tratamientos 
con los diferentes patógenos dieron 100% para M. anisopliae y~ fumoso
roseus 2! los 8 y 13 días respectivamente, mientras que en los testigos solo 
el 2, S%. Para el nemátodo: 41,2 S% y 87, SO% a los 13 y 17 días respecti
vame nte. 
Este trabajo permite reportar organismos entoITlopatógenos en gusano blan
co bajo condiciones naturales dent ro de tubérculos afectados por el ire ecto 
y comprobar su patogenicidad; por otra parte; se confirma que las dos ce
pas de hongo s tienen una alta virulencia en larvas y podrían combinarse 
con el uso de n e mátodo ~n planes de control integrado del gusano blanro 
de papa . 

(1 ) lng.A g rón., lCA, Tibaitatá, A.A.lS1123 Eldorado, Bogotá 
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CAMBIOS ESTACIONALES DE SimuLium bidentatum (DIPTERA: SIMULIIDAE) 
EN EL AREA DE NAGASAKI 

Ligia 1. Moncada A. (1 ) 

Con este t::rabajo, se estudió el catnbio estacional tnostrado por la especie 
Simulium bidentatum , en el río Totnikawa, en el área de Nagasaki, isla de 
Kyushu al sur del J apó'n. 

Los muestreos se efectuaron mensualmente así: Los estados inmaduros 
(larvas y pupas) se hicieron desde octubre de 1981 a febrero de 1983 y los 
estados maduros (adultos) desde abril de 1982 a febrero de 1983. En el bio
topo donde se encuentran los estados inmaduros, se tnuestrearon además 
~ quinguestriatum, ~ arakawae y en menor abundancia ~ aokii, ~ uchi -
dai y ~ japonicum . .Con los adultos de ~ bidentatutn se trampearon ade
más ~guinquestriatum y~ aokii. 
La población de larvas y pupas pres entó un pico es tacional hac ia febrero 
de 1982, luego hay un desc e nso en la densidad de la población, que empieza 
a partir de la segunda déca da de abril, acentuándose paulatim men te hasta 
llegar a cero en la tercera década de julio; las pupas y las larvas se colec
tan nuevamente a partir de los últimos días de sept'embre, con un ascenso 
contínuo hasta el final del período d e recolección . 
La variación que presenta la población de adultos es similar a la de los es 
tados inmaduros. Hay un pico estacional en el mes de mayo, presentándose 
una posterror reducción en la d e nsidad de la población, la cual alcanza el 
valor de cero en la misma época en que lo hacen las pupas y las larvas. A 
su vez, ambas poblaciones aparecen nuevamente en la misma fecha. 
La longitud d e las alas de las hembras mostró una disminuación en los espe
cí:menes capturados a partir de mayo, hasta alcanzar el mínimo en julio 7. 
Esta sufre un incre:mento gradual en las hembras trampeadas entre octubre 
y febrero , logrando su máxima longitud en febrero. 
La variación del tamaño de los ovariolos mue stra un patrón similar al de 
las alas. De otro lado ,es interesante anotar que el100 0/0 de las hetnbras 
capturadas en octubre y novietnbre de 1982, fueron nulíparas . 
El período e n el que la población estuvo ausente (mitad de julio a mitad de 
septietnbre), corresponde a los meses de verano, cuando la longitud del día 
y la temperatura m ue stran sus valores máximos. 

(1) Sección Paras itología, Facultad de Medicina, Universidad Nacional, 

Bogotá. 



ACAROS DEL POLVO DOMESTICO Y ALERGIAS RESPIRATORIAS EN LA 
CIUDAD DE MEDELLIN 

OfeHa A rias de S. (l) 
Rafael Va lderrama H. (2) 

Se estudia , por medio de un diseño de c asos y controles pareados, la cantl
da d y composición de la fauna acarina del po lvo de colchones de personas no 
a lérgicas y de personas que sufren alergia respiratoria ( rinitis y/o asma 
bronquial) , escogidas de los asistentes a la consulta de Alergias del Hospi
tal Universitario San Vicente de Paúl (Medellín). Se analiza, además, la 
posible rela ción existente entre la d e nsidad acarina y varios factores am
bientale s . 
S e reco g ieron y examinaron 102 muestras prove nientes de 68 viviendas de 1 
área m e tropo l itana d e M e d e llín; p a ra el p r ocesamiento de las muestras de 
polvo, s e ajustó y estanuarizó una técnica que demostró ser sencilla, efi
ciente y económica. To d as las muestras fueron positivas para ácaros. 
Se identificaron 1 .800 especímenes (entre estados inmaduros y adultos) per
tenecientes a 1 1 familias, de las cuales las familias PYROGLYPHIDAE, 
GLYCYPHAGIDAE, ACARlDAE, CHEYLETIDAE y TARSONEMIDAE fueron 
comunes tanto en los casos c o rno en los controles. La familia PYROGL Y
PHIDAE se encontró en el 970/0 de las vivienda s, siendo ésta la que presentó 
la mayo r cantidad de es pecíme ne s en cada uno de los grupos estudiados. Las 
espe cies ide ntificadas en la s cinco famil ias comune s fue ron: 
l. D e rmatophagoides l'teronyssinus (Pyroglyphida e ) 
2. Dermatophago ides farinae (Pyroglyphídae) 
3. Euroglyphus maynei (Pyroglyphidae) 
4. Blomia tropica li s (Glycyphagidae) 
5 . Tyropha gus put r e s c e ntiae (A caridae ) 
6 . Tarsonemus (pos.) granarius (Tarsonem.idae ) 
7. Che yle tus ma lascensis (Cheyletidae) 
8 . Bemich yl e ti a w e llsi (Ch e yletidae ) 
Aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa, la especie ~pte
ronyssinus s e encontró en mayor cantidad en los casos que en los controles. 
P a ra establ e c e r la relación entre la densidad acarina y los factores ambien
tale s , se comparó e l g r upo de casos con el d e controles que no compartía el 
n lÍsmo ambie nte, no encontrándos e correlac ión. entre la densidad acarina y 
las variable s, peso del p olvo , antig u e dad de la vivie nda, hurre dad relativa 
y tem pe ra tura • 
Finalme nte , se dis c u t en los pos i bles factores inmunogenéticos involucrados 
e n el t: s tado alérg ico. 

(l ) Bioquím ica, De pto. ' d e Enfennedades Tropicale s, Laboratorio de 1n
'ves t igaciu nes, A sunción , Paraguay. 

(2 ) Profe sor Asociado, Depto . d e Microbiolog ía y Parasitología, Fac. de 
Medicina , Univ. de An t ioquia , A.A. 883, MedelLín 
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ATAQUE POR MOSCAS DE LA FAMILIA PHORlDAE A UNA COLONIA DE 
LA GARRAPATA BoophiLus micro plus • 

Efraín Benavides Ortíz (l) 
Orlando Parada Turmequé (2) 

En mayo de 1983 la colonia de laboratorio dela garrapata Boophilus micro
~ e stablecida en· el CRl La Libertad se vió afectada por una mortalidad 
r e p e ntina de las hembras ingurgitadas (Teleoginas) mantenidas en un incu
bador. Esta mortalidad se asoció con la presencia de moscas adultas de 
la familia Phoridae en las cajas de cultivo. 

Las te l eoginas morían a las 24-48 horas post desprendimiento del huéspe d, 
produciéndos e la rápida descomposición de la garrapata. Forna s larva
ria s y pupas de moscas, identificadas tentativamente corno pe rtene c ientes 
al géne ro M e gaselia. fueron halladas en es te material en descomposición; 
así mismo s e hallaron al gunas fo rmas ápte ras cuya i dentificación está pen
diente. 

En ocho ocasiones se transfirieron 10- 50 moscas adultas a cajas contenien
do 50-100 garrapatas, sin ser posible reproducir la mortalidad, pero se 
observó que si se colocaba un exceso de garrapatas y moscas en la caja de 
petri se continuaba e l ciclo de vida de la mosca, creando la hipótesis de la 
n e cesida d de un "stress" o mue rte d e la tele ogina para el posterior ataque 
d e la mosca. 

(1) Med. Vet., lCA, CRI La Liberta d. A.A. 2011, Villavicencio, Meta. 
(2 ) lng. Agrón., Federación Nacional de Ar"roc e ros, FEDEARROZ, 

Villavicffi cio, Meta. 
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SECRECION NATURAL DE SALIVA EN LA GARRAPATA Rhipicephalus 
appendiculatus ( Neumann, 1901), ALIMENTADA ARTIFICIALMENTE EN 
TUBOS CAPILARES 

Efraín Benavides Ortíz (l) 

Hembras de la garrapata Rhipicephalus appendiculatus, fueron alitnentadas 
artifidalmente con diferentes medios de cultivo contenido en tubos capila
res, en un intento de inducir la secreción natural de sal'iva en el medio. 

Durante el primer grupo de experimentos, garrapatas previamente prea
limentadas en conejos por 4 días, demostraron amnentos mayores de pe
so (P<O.Ol) cuando fueron alimentadas e n medio que contenía 5% de Al.bú
mina Sérica Bovina corno proteína, comparados con los obtenidos cuando 
las garrapatas se alimentaron en Inedia con una concentración de 0.5% o 
no proteína. La adición de GSH (Gl.utation r educido) no demostró -efecto s 
significativos en los amnentos de peso. 

En el segundo gru po de experimentos las garrapatas tarrb ien se alimen
taron mejor en m e dio que contenía 5% de proteína, 'pero aquellas preal.i
mentadas en conejos previamente expuestos a garrapatas, demostraron 
un aumento menor de peso (p<O .01) comparado al obtenido cuando las 
garrapatas se prealimentaron en c.onejos sensibles . 

Conejos sensibilizados a las garrapatas a través de infestaciones repeti
d as. desarrollaron reacciones de hipersensibilidad inmediata y retardada 
a la saliva de garrapata obtenida mediante inyección de depamina. Reaccio
nes similares fueron p r oducidas por los medios recuperados luego de la 
alimentación artificial de garrapatas en ellos, demostrando la presencia 
de componentes salivarías alergénicos en ellos. 

(1) Med. Vet., ICA, Programa de Patología Anirnal , CRI La Libertad, 
A.A. 2011 , ViLlavicencio, Meta. 



EFECTO DEL CONFINAMIENTO EN LABORATORIO DE ADULTOS DE 
Oxydia trychiata EN SUS PARAMETROS REPRODUCTIVOS, 

244tl1 Gonzalo A. M e jía M. 
Alex E. BustiHo P. 

(1) 
(1 ) 

Oxydia trychiata (Guenée) es un insecto plaga de gran importancia para las 
ref<restaciones de coníferas en Colombia. Para combatir~o se han utilizado 
medidas de control biológico corno es el caso del parásito de huevos, Tele
nomus alsophilae Viereck. Sin embargo, el mantenimien to de colonias de 
éste parásito requiere crías masivas bajo condiciones de laboratorio de su 
húesped ~ trychiata. Con el fin de mejorar u optimizar la cría de este in
secto , se d e cidió investigar el efecto de varias densidades de adultos (nú
mero de hembras/unidad de volúmen) en jaulas de cópula y oviposición so
bre tres parámetros: preoviposición, número de huevos depositado s por 
hernbra y lo n ge v idad de adultos . 
Los insectos utilizados en este estudio se colectaron en estado de pupa en 
una plantación de pino pátula en l.a Ceja (Antioquia) y se llevaron al insec-
tario de la E.E. "Tulio Ospina" 09,3° C, 900/0 HR) . Los tratamientos se 
arreglaron en un diseño completanlente al azar usando 1,2,3,4,5,6 y 7 pa
rejas de adultos (S y di deQ. trychiata . El número de repeticiones varió 
en cada uno de los tratamentos debido a la disponibilidad diaria de adultos. 
En cada tratamiento las parejas se confinaron en una jaula de unos 7000 cc. 
que contenía tiras de papel toalla y una rama de pino. Los adultos se alimen
taron con una solució n de miel de abejas al 100/0. Las jaulas se mantuvieron 
cubiertas con una tela negra. El período de preoviposi.ón se determinó ba
sándose en e 1 tiempo transcurrido entre La emergencia del adulto hembra y 
La aparición de las primeras posturas en cada jaula, 
No se encontraron diferencias significat ivas entre las diversas densidades 
de adultos y los tres parámetros evaluados. Los resultados s e eXH.:q.esan 
en promedios seguidos del intervalo de confianza al nivel del 950/0 (X±IC, 

ck= 0,05). El período prome d i o de preoviposición fue de 2,92.± 0,34 
días cuando se consideraron todas las hembras de los trct arnientos en con
junto. El período más largo se presentó en las jaulas con una pareja (3 ,66'± 
0,54 días) y el más corto fu~ de 2 días para los que contenían 7 parejas. 
El riúmero p r omedio de huevos por hembra, c"onsiderando todos los trata
mientos en conjunto, fue de 429,32'± 67,65 huevos. Los promedios de hue
vos por hembra os citaron entre 351,58 + 224,55 huevos y 610,69 .± 49,85 
huevos que correspondieron a las densidades de 3 y 4 parejas respectiva
mente. 
El número de huevos promedio por jaula, corno se esperaba, se incremen
tó a medida que aUTI1entó el número de pareja"s en cada jaula. Un análisis 
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de regresión explica esta relación con la sig:uiente ecuaClOn: Y = 437 ,12 X + 
16,75, (r2 = 0,931) en donde X es el número de parejas por jaula y Y es e l 
número promedio de huevos depos itados por jaula. 

La longevidad promedio incluyendo todos los indiv iduos observados fue ma
yor para los machos (12,66 + 1,03 días) que pa:r:a las hembras (lO, 8 6 .±. 
0,96 días). 
A pesar que no hubo diferenci as en los tratamie ntos, la longevidad d e ma
chos y hembras fue ligeramen te mayor a bajas densidades; en el caso d e 
dos parejas por jaula, ésta fue de 15,66'±' 3,79 días para mamos y 11 ,83 + 
7,48 días para hembras. 

(1) E:ltomólogos, Est. E x p. "Tulio Ospina", leA, A.A. 51764, Med e llín 



I 
EFECTO DEL ALMACENAMIENTO A BAJAS TEMPERATURAS DE HUEVOS 
DE Oxydia trychiata (Guenée) SIN PARASITAR y PARASITADOS POR 
Telenom1lS alsophilae Viereck 

Gonzalo A. Mejía M. 
Alex Bustillo p. 

O) 
(1) 

El almacenarniento a bajas temperaturas de huevos no paras itados y paras i
tados se realiza para interrumpir el desarroilo bien sea del huésped o del 
parásito, respectivarnente, con ~l fin de sincronizar labores de crías ITla
sivas o de liberac iones de parásitos en el campo. 
Los objetivos de esta investigación fueron: 1) Estudiar el efecto del alma

·cenamiento a bajas temperaturas (-6,7 6 + 1,04°C) dehuevos de O.trychiata 
sin parasitar, guardados en bolsas plásticas a las cm. les se les succionó el 
aire (vacio) yen frascos tapados herméticarnente. Los huevos se mantuvie
ron en un congelador durante un nÚInero variable de días (15,30,45, 60,80, 
90 y 100 días), al cabo de cada uno de los tratarnientos se expusieron a l pa 
rasitismo. por ~ alsophilae • 2) Estudiar el alrnacenamiento bajo condi
ciones de congelarniento (-6 , 76°C) de huevos de O. trychiata parasitados por 
~ alsophilae con diversas edade s de desarrollo del parásito (l ,2,3,4,7,20 Y 
23 días)~ los cuales se mantuvieron en bolsas de plástico al vacio durante 
15 días. También se observó en huevos de 23 días de parasitados, el efecto 
del almacenamiento en congelador durante 30 y 45 días. 3) Observar el 
efecto del enfriarniento a 4,15 + 0:72 °C de hcevos de 23 días de parasitados 
guardados en un des e cador (70% HR) durante 15,30, Y 45 días de almacena
ITliento. Todos los experimentos se organizaron en un dis eño completamente 
al azar con 4 r e petic iones. En cada uno de ellos se registró el número de 
parásitos eme rgidos, el núme ro de parásitos no eITlergidos y el sexo. 
Hubo diferencias altamente significativas (P,>O,OI) entre los tratam ientos . 
de los h1'levos no paras ita do s , almacenados en las dos formas bajo condicio
nes de congelador. 
La prueba de Duncan no detectó diferencias en el porcentaje de parasitismo 
total [<# de ~ alsophilae emergidos + # de ~ alsophilae no emergidos)/ 
# total de huevos /1 OQ] para los tratamiento s de 15,30,45 Y 60 día s de conge-
1amiento antes de la exposición a los parásito_s, tanto en huevos guardados 
en bolsas como en los frascos. El porcentaje de parasitismo en general, 
disminuyó a rnedida que se incrementó el tiempo de almacenamiento d e lo s 
huevos. 
El almacenamiento en bolsas al vacío fue superior al alITlacenamiento en 
frascos. En relación al número de adultos emergidos, a medida que aumen
tó el penodo de ahnace nam ie nto. disminuyó el porcentaje d e adultos emergi
dos. Al cabo de 100 días, la emergencia fue en promedio de 20,08% para 
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bolsas al vacío y 10.05% para frascos herméticos, contrastando con la obse r
vada a 15 días que f ue de 70,48% para bo lsas s in aire y 80,16% para fras ces . 
En cuanto a huevos de ~ trychiata parasitados y almacenados en el congela
dor s e encontró que los estados inmaduros de~. alsophiLae son altamente 
susceptibles a las bajas temperaturas (- 6, 76°C), ya que no emerg ió ningún 
adulto en los diversos tratamientos ensayados. Cuando se les sometió a 
enf riamie nto a 4,15°C durante 15,30 y 45 días y con 23 días de haber sido 
parasitados, solammte en el tratamiento de 15 días emergió un 24,38% de 
parásitos (sólo machos), en el resto de los tratamientos la emergencia fue 
c e ro. 

(1) Entomólogos, Est. Exp. "Tulio Ospina" , lCA, A.A. 51764. Medellín. 
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UN ESTUDIO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE DISEMINACION DE 

Phenacoccus herreni Cox & Williams (Hmoptera: Pseudococcidae) EN 
LA PLANTA DE YUCA 

JoséA. CastilloL. 
Martha Rojas de H. 
Anthony C. Bellotti 

(1 ) 
(2 ) 
(3) 

Los PlOJOS harinosos, Phenacoccus herreni y Ph . manihoti, se consideran 
entre los inse c tos - plaga más importantes de la yuca en América y Afr i ca, 
respectivamente. El síntoma de daño en la planta es similar en ambas es
pecies y consis te en un encrespamiento de las hojas de los brotes de creci
mie nto, los cual es son los s ¡tios donde se es tablecen preferenc ialme nte las 
ninfas. 
Este estudio se llevó a cabo con el fin d e determi nar si el comportamiento 
de diseminación del insecto en la planta es una respuesta de pr e ferencia 
y/o de competencia, de los diferentes estados ninfa ies y de las hembras 
adultas de Ph. he r reni. 
S e utilizaron plantas sembradas en potes, de las variedades M Col 29 6 y 
eMC 40 (susceptible y tolerante, respectivamente, en invernadero). 
Todos los e stados ninfa1es y las hembras adultas permanecieron en los si
t ios donde fueron colocados (brote superior, bas e de la rama y hojas de los 
tercios superior e inferior .de La planta). No s e observó preferencia por 
ninguno de estos sitios. '----- ~ -

El movimiento de las ninfas es limitado a zonas de ntro de un mis mo nivel, 
especialmente hacia la nervadura del envés de las hojas. 
Al incrementar el número de individuos en un sólo sitio de la planta (nivel 
supe rior) las ninfas presentaron mayor diseminación a otros niveles, sien
do el prime r instar el responsable de la colonización. En el caulpo Ph. 
herreni se presenta en los sitios inferiores de la planta al inicio de la in
festación, pero a medida que la población se incrementa la diseminación 
cubre hasta la parte super ior, principalmente las yemas apicales. 
Estas características del comportamiento de diseminación del insecto en 
La planta son de consideración importante para las re ro mendaciones tanto 
e n los programas de control biológico y químiéo como en la selección de 
variedades resistentes. 

(1) Biólogo, CIAT, A.A. 67-13, Cali 
(2) Entomóloga , Univ. del Valle, Cati 
(3) Ento~Ólogo, CIAT, A.A. 67-13, Calí 
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ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA HOLOGIA DE Phenacoccus herreni 
Cox & WiLliams (Homoptera: Pseudococcidae) EN CUATRO VARIEDA-

DES DE Yucf'~-tMi~ 1 ~Jo ' 
Martha R. de Hernández (1) 
JoséA. CastiLloL. (2) 
Anthony C. BeLlotti (3) 

Phenacoccus herreni es una de las plagas más recientes en el cultivo de 
La yuca en América, habiéndose registrado ataques fuertes en Brasil, Co
lombia y Guyana. 
Observaciones sobre el comportamiento alimentid o del piojo, han. permi
t ido apreciar La reacción de las plantas, consistente en un efecto de rose
ta en las hojas apicales que dan aspecto arrepoLlado a los cogollos; esta 
reacción puede ocurrir con pocas ninfas, indicando posiblemente la pre
sencia de una toxina. 
En el presente trabajo se compararon los efectos de 4 variedades de yuca, 
entre resistentes y susceptibles, sobre la bioLogía de Las hembras de ~ 
herreni, bajo condiciones de invernadero (T = 28°C; HR =70 %). 
Para este en$ayo se hicieron registros del desarrollo de Las ninfas y aduL
tos diariamente y se tornaron medidas del tamaño (Largo X ancho) del. cuer
po, capacidad de oviposición, tiempo de eclosión y tamaño de los hlEVOS~ 
Los resultados obtenidos en Lo referente a La duración deL ciclo de vida, 
promedio de postura de Las hembras, y reLación Largo- ancho de Los dife 
rentes instares para Las hembras de !:...:. herreni, demuestran que no hay 
diferencias s ignificativas entre Las cuatro variedades estudiadas. 
Además se implementó el diseño de una metodoLogía para determinar La 
presencia de toxinas en el piojo harinoso que cause La deformación d eL 
cogoLLo, partiendo deL hecho que Las toxinas puedan trasLocarse o distri
~írse a lb largo de La pLanta bajo ciertas condiciones de temperatura y 
humedad. 
lñfestaciong; altas con .ninfas o hembras adultas coLocadas en diferentes 
partes de la pLanta y en diferentes condiciones ambientaLes, permite suge
rir· que si eL piojo harinoso inyecta toxinas aL momento de aLimentarse, es
ta toxina no se transloca a través de La pLanta s ino que aL contrario su efec
to es localizado y se manifiesta soLo en Los . puntos de crecimiento. 

(1) Profesora, Depto., de BioLogía, Univ. del Valle, CaLi 
(2) Biólogo, CIAT , A.A. 67-13, CaLi 
(3) EntomóLogo, CIAT,·A.A. 67-13, Cali 



RECONOCIMIENTO DE P ICUDO NEGRO DEL PLATANO Cosmopolites 
s o rdidus (Germar), EN EL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO. 

Consuelo Castrillón Arias (l) 

El picudo negro del plátano (Cosmopolites sordidus (G)) se registró en el 
D e partamento del Quindío, en noviemhre de 1982 en una finca del muni ci
pio de Montenegro. Dada la importancia de la zona para el cultivo del plá
ta no y la alta incidencia de la plaga, se inició inmediatamente el reco noc i 
mie nto de la misma, cubriendo nueve municipios. 

S e visitaron un tota l de 139 veredas en las cuales se revisaron 676 fincas 
para los períodos a nalizados 1983 - 1984 A. De es tas, 159 fincas es taban 
afe ctadas po r la plaga el 24,7% s iendo el m .unicipio de Montenegro el más 
afe ctado con 145 fincas de un tota l d e 532 revi sadas. 

La severidad del ataque y los altos niveles poblaciona les encontrados e n 
alguna s fincas, indican que la pLaga hace varios años se encuentra esta 
ble cida en los cultivos de plátano afectados . 

(1) lng . Agrón., Sanidad Vegetal, ICA, A.A. 876, Manizc. ie~ . 
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FL UCTUACION POBLACIONAL y DISPERSION DEL PICUDO NEGRO DEL 
PLATANO CosnlOpoLites sordidus (GerITlar 1824) 

Reinaldo Cárdenas Murillo (l) 
Luis Guillermo A rango B. (2) 

Se deseaba saber qué ocurre cuando una plantación atacada por este insec
to, es renovada por s ie m bra de semilla sana y qué influencia tienen la hu
medad del suelo y el exce so hÍdrico en el suelo sobre el n~mero de adultos 
capturados en dos tipos de cebos. 
El trabajo se realizó en la Hacienda Naranjal del municipio de Chinchiná 
en una plantación de 288 matas sembradas a 2.5 x 5.0 m ro n la variedad 
Dominico Hartón. Se utilizaron dos cebos por cada 18 matas, lo cual dió 
un total de 32 cebos ; de estos ,16 fue ron a base d e cepa o rizoma y 16 a ba
se de seudotalLo. Estos cebos s e colocaron 3 meses después de sembrada 
la semiLLa y s e renovaron cada cuatro semanas. Se hicieron lecturas sema
nales hasta un total de 53 observaciones . Los datos mete orológicos s e r e 
gis traron en una estación contigua al lote donde se hizo 'el estudio. 
Para observar o medir la dispers ión se hizo una evaluación de la pobl.ación 
exi stente antes de tumbar la platane ra vieja y esta misma evaluación se 
hiz o después de 15 meses de sembrada; además, se capturaron adultos y 
se rrR rcaron con pintura luminiscente y se liberaron dentro de los cebos 
o e n los bordes de la platane ra. 
Las plantas que quedaron dentro del área donde se hallaba más conc~ntrada 
la población, fueron las más afecta das durante los primeros meses del es
tudio. Hacia uno de los extre mos de la plantac ión do n de no s e registró da-
ño de l insecto inic ialITlente , a 1 final de 1 estudio se observó un ataque inicial, 
lo cual indica q ue tardó unos 10-12 meses para desplazarse de 15-20 rn! tros. 
Los especÍme nes marcados y liberados en el borde de la platanera fueron re
capturados en parte , después de dos semanas, a 6-10 metros de distancia ; 
los marcados y liberados en cebos fueron obs e rvados en mínima proporc i6n 
e n el sitio de Liberación dos días después. En una plantación distante unos 
40 m . del foco en estudio no se ha registrado e l insecto hasta los 20 meses 
después de r e gistrado el foco inicial. El insecto no es atraído por la des
composición del material utilizado como cebo. Los cebos a base de rizorrR 
son preferidos por los adultos de~. sordidus respecto a los a base de seu-
dotallo. . 
Las 'precipitaciones acumuladas semanalmente, lo mismo que las precipi
taciones ocurridas durante las 24 horas anteriores a la lectura de los cebos, 
no tienen relación con el número de adultos capturados. 
El exceso hÍdrico, caLculado en base a las lluvias y a la evaporación de la 
semana anterior a la fecha de lechra, no tuv o relación con la población 
observada semanalmente. 
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El picudo negro de l plátano ~ 80rdidus se dispersa a través de La s l'n;;
LLa transportada por el hombre y es un insecto de hábitos subterráneus 
que no es afectado por las condiciones climáticas (lluvias y balanc e híd ri
co del suelo). 
En una misma finca se puede n mantener plataneras sin picudo negr ü , no 
r e alizando intercambio de semilla con las que están infestadas. 
Los cebos no son un sistema de control suficiente y económico para afron 
tar un ataque de C. sordidus e n plátano. 

(1) As e sor Sa nidad Vege tal , CENICAFE,. Chinchiná, Caldas 
(2) Jefe E. Se cción Cultivos Asociados al C a feto, CENICAFE, Chinchiná , 

Calda s 
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INTRODUCCION, CRrA y ADAPTACION DE PARASITOS PARA EL CONTROL 
DEL PICUDO DEL ALGODONERO EN COLOMBIA. 

Benjamín E. Ponce (1) 

Mediante el proyecto de cría y adaptación de parásitos contra el picuc:b del 
algodonero, la División de Sanidad VegetaL del ICA , busca intr~ducir pará
sitos promisorios para el control de la plaga , establecer un método econó
mico y eficiente de cría masiva, ob'servar su efectividad y entregarlos a 
los productores de Insum,os Biológicos para su reproducción comercial. 
De 1983 a 1984, s e introduje ron a Colombia dos himenópteros de la fami
lia Braconidae, Trnspis vestiticida Vier. parásito de huevo y Bracon kir
patricki Wilkinson , ectoparásito de larvas. El primero no logró adaptar
se y el segundo ha s ido criado exitosamente a 27 + 3°C y 60-70% de HR, en 
clCentro de Cría de Insectos y Microorganismos Benéficos (CRIMB) de Va
lledupar. 
Para la cría rna siva se usan larvas de Anagasta sp. (Lepidoptera: Pyrali

d ae) en tercer instar colocadas en "medios" constituídos por rectángulos 
de papel bond y papel facial ,s obre los cua les se colocan los parásitos adul
tos en "Cámaras" plásticas de 18 x 18x18 a:n.,eelladas con una tela de or
gandí. Los, adultos se alimentan con una dieta rica en azúcares y vitami
nas. 
Bajo las condiciones anotadas , el ciclo 'del parásito, de oviposición a erre r
gencia del adulto, dura X = 11.5 días y se producen X = 2.5 adultos del pa
rás ita por larva de Anagasta . La propo r ción machos a hembras se ha 
mantenido en 53.90% a 46.10% . 
Bajo condiciones de laborator io, el parásito se ha desarrollado sobre lar
vas de picudo expuestas al mismo en l'T'e dios preparados, en botones y en 
cápsulas de algodón y se han obtenido un mínimo de 2,4 Y un máximo de 
5.4 adultos del parásito por larv a del picudo presentada al parásito; así 
mismo se desarrolló en Larvas de Scadodes .EYralis, (Dyar) y Pectinophora 
gossypieLla (Saunders) preparadas para tal fin. 

(1) Ing. Agrón., Sanidad Vegetal, ICA, A.A. 496, VaLtedupar. 
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PRUEBA DE PATOGENICIDAD DE Caenorhabditis sp., NEMATODO QUE 
ATACA A Zulia colombiana Lallemand (HOMOPTERA: CERCOPIDAE) 

Guillermo Arango S. (l) 

Se ha observado que ninfas y adultos del insecto Zulla colombiana presen
tan a nivel decampo el ataque de un nemátodo identificado como Caenor
habditis sp. Se reportó por primera vez en 1980 en el DepartaIlEnto del 
Cauca en potreros de Brachia r ia decumbens Stapf., donde el insecto es 
considerado plaga. 

A nivel de invernadero (T = 25°C , HR = 70%) del CIAT- Palmira, se rea
lizó un ensayo de patogenicidad del nemátodo sobre los diferentes estados 
del insecto (huevo 2 ninfa y adulto) aplicando tres (3) concentraciones del 
nemátodo 10 1 , 10 Y 10 3 nemátodos/ml de agua destilada; para cada es
tado se emplearon 10 individuos de ~.: colombiana con 3 repeticiones usando 
plantas de~. decumbens como huésped del ins ecto. Los resultados en el 
estado de ninfa presentaron una mortalidad de 20 % para las concentraciones 
de 101 y 103 , mínima de 18.3% para 102 • En el adulto, se observó una 
mortalidad de 5%en la concentración de 10 3 , 1.7% para 102 y 0% para 101 • 
En el estado de huevo no presentó ningún ataque por el nemátodo. 

Se concluye que el nemátodo presenta una baja patogenicidad bajo condicio
nes de invernadero, siendo un poco mayor para el estado de ninfa. Se re
quiere hacer pruebas de campo para conocer el verdadero potencial de es
te patógeno. 

(1) Biólogo, Sección de Entomología, Programa Pas tos Tropicales, 
ClAT, A.A. 67-13, Cali. 

/ 
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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL CONTROL BlOLOGlCO y MECA
NlCO DEL Ste noma cecropia Meyrick, DEFOLIADOR DE LA PALMA DE 
ACEITE (Elaeis guineensis Jacq . ) 

Angela Guerra (1) 
Fernando Bernal N. (2) 

El Stenoma cecropia es un lepidóptero perteneciente a la familia Stenomi
dae conocido en América por su amplia distribución geográfica y corno de
foliador de varios cultivos entre 105 cl..l.ales está induída la palma de a,cei
te, en la cual se expresa el daño más s ignifi catívo en Colombia. dada la 
importancia económica del cultivo. 
El pre sen te es tudio ha s ido re a l izado e n la pla rt ación de Pa lmas de Tumaco, 
ubicada en el extremo sur - occidental del país, en donde había sido reporta
da la -presencia del Stenorna cecropia en poblacicnes muy baja s has ta fe
brero de 1984 , cuando se inició un ataque que fué au= ntando en los meses 
sucesivos hasta llegar a tener afectada un área de aproximadamente 700 
has., con densidades de población que llegaron a ser de 800 larvas por ' 
hoja en palmas de 3 a 6 años de edad. 
Durante la evolución del ataque se estudia ron, observaron y estimularon al
gUtl0S medios d e control. biológico a saber: lo. Observación no reportada an
teriormente de l a presencia del hongo Beauve ria pos. bassiana parasitando 
larvas y pupas. El hongo se reconoció, se recolectó, se identificó, se aisló, 
se propagó y se aplicó con res u ltados satisfactorios. 20. Observaciones y 
evaluación sobre el efecto del Bacillus thuringiensis haciendo aplicaciones de 
producto comercial en dosis deerde 500 grs/ha. hasta 1.500 grs/ha. y en di
ferente estado's l.arval.es, buscando una r elación entre dosis y desarrollo de la 
larva .. 30. Observaciones de parásitos y depredadores dd Stenoma cecropia, 
habiendo euC'Ontrado himenóptero s de la familia Braconidae, dípteros de la 
familia Syrphidae, hemípteros de l.as fam.itias Pentatomidae y Reduviidae, 
ácaros corno el Pyemotes, murciélago y el hongo Beauveria anteriormente 
registrado . 
Adicionalmente, con el objeto de hacer estudios sohre la dinámica de la po
blación y s i"muttáneamente atrapar adultos , se colocaron trampas de luz 
a diferentes densidades, horas y atrayentes oloríficos habiendo llegado a 
cap turar hasta 3.000 insectos por trampa en época de máxima población. 
En síntesis, se e ncontró una nueva alternativa para el control biológico a 
travéB del hongo Bauveria pos bassiana: con el cual se llegó a inducir para-

, sitisrIlo hasta de un 700/0 a lo largo del cicii:> del Stenoma. Este control suma
do al de los predatorel'l reportados y al. control rnecánico de adultos evitaron 
el uso de agroqulmicos y garantizaron la continuidad del equilibrio biológico, 
máximo patrimonio de la región sur-pacífica de Colombia. 

(1) Bióloga, Palmas de 'Turnaco Ltda. A .A. 248, Tumaco (Nariño) 
(2) lng. Agrón~. Palmas de Turn1!.co Ltda, Avd. 40 A # 1 3 -09, Bogotá. 
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PATOGENICIDAD DEL HONGO Nornuraea rileyi SOBRE LARVAS DEL 
COGOLLERO DEL MAIZ Spodoptera frugiperda 

.;141.193 
Francisco J. Posada (l) 
Alex. E. BustiLlo (1) 

El nanejo integrado de plagas ha estirnulado el desarroLLo de los mircoor
ganismos patogénicos para la repre15ión de Los insecbs nocivos. El hongo 
Nomuraea rileyi (Farlow ) Samson (MoniliaLes: MoniLiaceae) ha recibido 
considerable at ención en los últirnos años para utilizarlo en el c ontrol de 
diversas plagas agrícolas de importancia econónüca. 
En Cotornbia es poco lo que se conoce sobre este hongo a pe15ar de que se en
cuentra bastante ' distribuído en el país; N. rileyi se regis tra en 13 especies 
diferentes de Lepidopteros. El objetivo central de es ta investigación fué de
terminar la patogenicidad del hongo sobre las larvas de Spodoptera frugiperda 
(J .E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) , huésped sobre el cual ocurren frecuen
terneme epizootias en cultivos de maíz. 
La cepa del. .hongo usada en este estudio se obtuvo de larvas enfermas de ~ 
frugiperda colectadas en un campo de maíz durante - 1984 en BeLLo, A ntioquia. 
El hongo se rnantuvo sobre larva.s del cogollero en el laboratorio y las coni
dias se colectaron una vez se deprendieron de los conidióforos. La edad 
promedia de las conidias utilizadas fué de 20 días. Las larva15 empleadas en 
el experimento se obtuvieron de la tercera generación de una colonia rnZl.nteni
da en el laboratorio. 
T res concentraciones de conidias (0 ,3; 3,0 Y 30,0 conidias/mm2 de área foli
ar) se ensayaron en larvas de tercer ins tar en un diseño cornpletarre nte al 
azarcon cuatro repeticiones y cada unidad experi~ ntal compuesta de 25-40 
larvas. A las larvas se le15 perrnitió alirnentarse durante 48 horas sobre ho
jas die rnaíz tratadas y posteriorrnente se les suministró foLLaje fresco de 
maíz previarne nte des infectado . 
Los síntornas iniciales de infección son manchas rnarrones que se tornan ne
eróticas sobre el integun1.ento del insecto, las cuales son indicios de la' pene
traciÓ!!l de hongo. Posteriorrnente la larva se torna pálida, inapetente, po-
co móvil e hinchada ocasionalmente hacia los últ imos segmentos abdorninale15 . 
Cua:renta y ocho horas después de rnuertas las larvas se ob15ervan totalmente 
cubiertas de blanco, 36 horas ITlas tarde se produce la conidiogénesis que se 
caracteriza por el color verde que adquiere la larva. El desprendimiento de 
conidias ocurre a las 12 horas 2.e i n iciada la conidiogénesis. 
Los promedios de ll1.ortalidad (X .± rc,oI.: O ,05) en larvas por ~ rileyi a las 
concentraciones de 0,3- 3,0 - 30,0 fueron 40 , 90 + 0.,44; 83,75 + 1,41; 83,0 
.± 0,85, respectivall1.ente. No se encontraron diferencias significativas entre 
las concentraciones de 3,0 Y 30,0 conidias. El tiempo letal medio (TL50) fué 
de '7.86 Y 7,82 día15 para las concentracione s de 3 , O Y 30 , O conidias , re15 pec
tivamente. La c once ntración letal Inedia (C;::;L 50) fué de 0,87 conidias/mll1.2 • 

(1) Entomólogos , Est. Exp. "Tulio Ospina" , lCA, A.A. 51764, Medellín. 



DESCONTAMINACIO N DE INSECTOS VECTORES COMO ESTR..t>.TEGlA 
DE CONTROL DE "HARTROT" y "W.tARCHITEZ SORPRESIVA" 

Migue LA. Revelo (1) 

"Hartrot" y "Marchitez sorpresiva" son denominaciones de dos graves en
fermedades americanas del cocotero, la primera, y de la pa lma aceitera, 
la segunda. "Hartrot" se reconoció desde 1908 en Surinam y "Marchitez sor
presiva" desde 1963, en Colornbia. Ambas enfermedades han causado la des
t rucción de decenas de m iles d e palmeras de coco y d e aceite en varios paí
s e s de la franja del t rópico americano y aún continúan siendo un gran obs
táculo para la expansión de estas importantes especies oleiferas. 

Actualmente se acepta que "Hartrot" y "Marchitez sorpresiva" son enfer
:medades causadas por una especie similar de protozoarios del género 
Phyto:monas, aunque todavía no se h an logrado cumplir con los postulados 
de Koch. 

L a primera evidencia de que "Harfrot" pudiera ser causada por Phytomonas 
sp. fue apo rtada por M. V. Parthasarathy en Surinam, en 1976 , quien con 
otros investigadores e ncontraron flagelados del tipo promastigote en e l 
floema de cocoteros enfermos . Los flagelados encontrados correspondían 
a la especie Ph_. staheli. casi idénticos a los encontrados dos años más 
tarde por M. Daliet y G. Martínez en palmas aceiteras afectadas por 
"Marchitez sorpresiva" en Ecuador y Colombia. 

Los resultados contenidos en no menos de 150 referencias sobre investi
gaciones hechas en Surinam, Trinidad, Colombia, Ecuador, Bras iL, USA, 
Francia y otros países sugie r en que la es pecie Ph. staheLi Mcghee y Mc -
Ghee, estrechamente asociada con estas enfermedades, puede ser hué!!5ped 
accidental de no menos de 10 especies , de vegetales induyendo Asclepiás 
cu rassav ica . Cecropia Burinamensis, AlLamanda glJ.thartiC1!J.,L..Bonafousia 
tetrastachya, MandevilLa 8cabra. Blepharodon nitidus , Euphorbia hirta y 
E. hYl5sop ifolia , además de Cocos nucifer~ , Elaeis guineensis y otra~ 
palmeras . 

Se sabe. por otra parte, que el proce!!5o de infección entre hospedero!!! pri
marios , entre éstofl y las palma,s olerrera!!5 y entre cada especie de palmeras, 
es el resultado de chancea y de la actividad de por lo menos 10 'e!!5pecies de 
ins ectos vecto ree inel uyendo Macropygi uro roticulare (15,'1%) (2), Pachybra
chius bUlobatus scutetlatus (40%), L incus spp. (24%), ~de!!5sa !!5p. (43,4%), 
E. COl"nuta (25%), Berecynthus deLirato r (9,1%), Oncopeltu!!5 fasciatu!!! (4 , 8%) 
Agroecus griseus (40%) y otros. 
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Estudios b~s icos 15 imitares a los realizados por E. Mena y C. C~rdona, en 
Colombia, y úl timamente 1015 de P. Kastelein, J. A I5garali, p. Segeren, 
V.T. Alexander, W.G. Van Globbe y otros autores en Surinarn, adem~s 
del aporte de otros técnicos de varios países, posibilitan diseñar una estra
tegia de control no tan radical corno la resistencia genética pero 51 funcio-· 
nal y alcanzable en tiempo relativamente corto. 

Gonsilste en la des contaminación de 105 insectos vectores, prevalentes en ca- , 
da agrosistema, mediante eliminación o reducción de las fuentes de cort a
minación de acuerdo a un programa adecuado de manejo y regulación de hos
pederos claves. 

(1) Especialista, liGA, Surinam. 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PARCELA DEMOSTRATIVA DE MANE
JO INTEGRADO DE PLAGAS EN EL CULTIVO DEL ALGODONERO
COSECHA 1984 - 1985 

Darío V iUegas J ara millo (1) 

El objetivo principal del manejo integrado de plaga3 es producir 1013 má.xi
mos beneficios con un mínimo costo , teniendo en cue nta las restricciones 
ecológicas y sociológicas existentel3 en cada ecosistema y la conl3ervación 
a lo largo plazo del medio ambiente. 
La parce la demostrativa se desarroHó en la Finca "La Vilia" (Vereda 
Aguas Blancas - Municipio de Val.tedupar), con una altura promedia sobre 
el n ivel del mar de 200 metros, temperatura" promedia de 30°C y una 
precipitación promedia anual de 950 mm. La parcela se sembró con la 
variedad Deltapine 61 nacional al inicio de la temporada, usando una den
sidad de 25 kilos de semilla por hectárea a una distanc ia de siembra de 
0.90 metro5 y 0 . 35 - 0.40 entre plantas en una área de 30 hectáreas. 
Se realizaron dos visitas semanales para la evaluación de la entomofauna, 
destacando la fauna benéfica (Coccinelidos , Chinches, Chrysopa, Arañas, 
Avispas y Moscas) y 105 insecto.!! plagas (Afidos, Alabama, Picudo, HeLio
this, Spo doptera., Rosados y Chupadores). Además,se hicieron observa
ciones sobre daños en botcnes , flores y cápsulas causados por las diferen
tes plagas. 
Enta:e Los resultados se destacó una baja írfestación de áfidos debido a las 
frecuentes precipitaciones trayendo en consecuencia escasa población de 
benéficos corno Coccinelidos. Ch.rysopa sp. y Baccha sp. 
La siembra oportuna y el correcto re gis tro de los niveles de plaga y su 
comparnció n con L05 niveles de daño económico establecidos permitió un 
buen tIll'ine jo de las mismas. destacándose que l a primera aplicación se 
realizó a los 78 días del cultivo contra Picudo y Alabama en contraste con 
el mismo lote el año ante rior que a 105 76 días llevaba 6 aplicaciones (5 
contra He liothis y 1 contra Afidos), a partir de LOS 27 días de germinación. 
A pesar de haberse presentado un fuerte ataque de picudo se logró obtener 
una producción extraordinaria de 109.543 kilos de algodón-semilla para 
un promedio de 3.651.43 kilos po r hectáre~ con alto rendhniento de fibra. 
Entre las principales conclusi.ones se destacan: 
l° Puede retardarse la propagación del Picudo d etectando oportunamente 

105 fDcos de entrada y recolectando las estructlr as atacadas en 105 

mis·mos. 
2° La siembra oportuna en la temporada y la eficiente evaluación de las 

pl.agas y e:u comparación con 105 niveles de daño económico ayuda a 
evita r apl icaciones innecesarias de plaguicidas. 

3° E l manej o adecuado de plagas conjuntamente con la eficiente tecnología 
aplicada en el manejo del cultivo propiciaron 105 máximos beneficios a 
un m ínim o costo . 

(1) Ing. Agrón . Sanidad Vegetal, lCA, A . i\. 496, Va lledupar 
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AVANCES EN EL CONTROL INTEGRADO DE LA PALOMILLA DE LA 
PAPA Phthorimaea operculelta (ZelLer) EN COLOMBIA (Lepidoptera: 
Gelechiidae) 

Luis Valencia V. (1 ) 

Desde 1979, el Centro Internacional de la Papa (CIP) ha venido desarro
llando y evalu.ando varios componentes dentro del principio de control in
tegrado de la palomilla de la papa, Phthorimaea operculella (Zeller). 
Corno se sabe, un programa de control integrado no es único para ca da 
e3pecie de insectos, sino que cambia de una región a otra dependiendo 
de factores ambientales. Dentro de este esquema, el ensayo individual 
de técnicas de control es' muy interesante , ya que estudiando detallada
me nte cada una podríamos conocer su verdadero poten:: iai, y más ade
lante elegir las más eficientes que tiendan a producir un controL adecua
do síneL mal uso de Los pesticidas. 

Desde julio del año pasado, se iniciaron estudios de campo con la feromo
na !Sexual de la paLomiLLa en un intento de "confundir" a los machos nativos 
de este insecto. Simultaneamente, se iniciaron estudios de laboratorio 
para tamizar material de la Colección Colombiana de Papa , en búsqueda 
de resistencia genética. Comunicación química por los insectos y resis
tencia genética de plantas, son 2 componentes muy 'importantes en cual
quier programa de control integrado y por lo tanto es lo que aquí se re-
gis tra. 

(l) Entomólogo del CIP, Tibaitatá , A .A. 151123 Eldorado, Bogotá. 
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RESIDUOS DE DIAZINON EN REPOLLO Y PROPUESTA DEL LIMITE 
MAXlMO PARA COLOMBIA 

Luz SteHa Cabo de Martínez (l) 
Ruby Londoño Uribe (2) 
Anita Torrado Pacheco (3) 

En e~te trabajo se determi naron los residuos, de diazinon en mue~tras 
experimentales de repoLLo (Brassica . o leracea) , us a ndo tre~ dosis del 
in~ecticida come rcial. Basudín 600 EC y un testigo, con tres frecuencias 
de . aplicación. Solamente las dosis presentaron diferencias altamente 
significativas, o sea que el residuo no depende del número de aplicacio
nes sino de La cantidad aplicada. 

El valor promedio más alto de residuo encontrado fué de 0 , 004 ppln cuan
do se aplicó la dos i5 de 4 cc del producto comercial por litro de agua 
( 1 Kg i.a. / ha). EL análisis general de los residuos obtenidos, permite 
deducir, que ningún residuo presente en las muestras experimentales, 
sobrepasa el límite e~tablecido por la FAO/ OMS. 

Con base a los Anteriores resul tados se calculó el Límite Máximo de Re
siduo (LMR) para Las condiciones del país y de acuerdo a los datos obte
nidos , se puede aceptar para Colombia, el establecido por la FAO/OMS .• 
el cual de 0,75 mg/kg. para diazinon en repollo. 

(1) Sanidad Vegetal, lCA , TlBAlTATA, A.A. 151123 Eldorado, Bogotá 
(2) División In~umos Agrícolas I lCA, ·O.ficina,s Nacionales, Bogotá 
(3) Laboratorio Nacional de Insumas Agrícolas, lCA, Tibaitatá , A.A. 

151123 Eldorado, Bogotá.. 
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RESPUESTA DEL PICUDO Anthonomus_ grandis Boheman, A METIL PARA
TION y FENVALERATO EN CONDICIONES DE LABORATORlO 

G. Salazar 

A. Sánchez 
R. Guzmán 

(1 ) 
(1 ) 
(1 ) 

La escal!a o ninguna información que se tie ne en el país concerniente a la 
evaluación de la respuesta de Anthonomu5 grandis Boheman en laboratorio 
a insecticidas utilizados en su control químico. motivó la realización de 1 
presente trabajo. Por tanto se consideró conveniente medir la respuesta 
de este insecto a methil paration y Fenvalerato , para la zona algodonera 
de El Espinal, Departamento del Tolima . Aunque Fenvalerato , no es un 
insectivida de uso corriente en el control de picudo , se incluyó en el. pre
sente estud io, porque como está bien documentado . los organo-clorados 
confieren resistencia cruzada a algunos piret:roídes, pues éstos como aque
llos contienen cloro (Decametrina, Fenv alerato, Cipe rmetrina). 
Sendas dosis de methit paration y Fenva lera,to fueron aplicados topicalrn.en
te sobre adultos de tres días de edad, provenientes de botones atacados re
cogidos previamente en lotes de la zona. Las s.plicaciones fueron hechas 
des cargando un microtitro por adulto de la solución insecticida grado técnico
acetona para cada caso, sobre la región protoráxica dorsal justa me nte de
tras de la cabeza, utilizando para el efecto un apli cador rn.icrométrico. 
Adultos de ~ grandis fueron al.imentados antes y después de cada aptica
ción con dieta natural. consistente en botones frescos reco lectados de inver
nadero. Grupos de 10 insectos así tratados y replicados cuatro veces fueron 
confinados en cajas de Petri con tapa de tela, hasta e l morn.e nto de la evalua
ción de la mortalidad. Lecturas de mortalidad se llevaron a cabo a interva
lOI5 horar ios de 0 . 5,2,6,12,24 Y 4 8 horas despu és de aplicado el insecticida. 
Los resultados de mortalidad basados en lecturas tomadas a lai!! 48 horas des-

pué3 de la aplicación , dieron a conocer una DL-50 == 5.7246.±. 1 . 073 microgra
rn.os/gramo para metil paration , y una DL-50 = 224.± 99.026 microgramos/ 
gramo para Fenvalerato. En consecuencia meti.L pa ration reveló ser unas 
cuarenta veces más tóxico para A .grandis que Fenvaierato, pcr Lo que él5te 
producto revela no ofrecer buenal!! posibilidades para el control de éste insec
to. Un análisis comparativo de los resultados para m.paration, con los ob
tenidos en trabajos s imitares realizados en-el exterior por el l.apso de varios 
años, mostró un notorio incremento en La tolerancia de ~ grandis para este 
producto. No obstante que la dosi!'! letal rn.edia para Fenvalerato hallada en el 
presente trabajo es poco confiable estadísticamente (r= O .4358), de· todas ma
neras se deja ver la existencia de una marcada toleranéia del insecto a este 
insecticida, la que podría ser consecuencia de .una n: si,tencia cruzada con los 
organo-clorados. Estos resultados sientan las bases para evaluaciones poste
riores sobre la evolución del fenómeno de la tolerancia de Anthonomus gran die, 
no 1501amente para los insecticidas aqui probados sino taro bi~n para otros, co
mo un aporte para un mejor rn.anejo presente y futuro de la plaga. 

(1) Profesor, Fac.,Agronomía , Un iv. del.Tolima, Iba gué . 
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EVALUACION DE LA PROTEINA HIDROLlZADA DE MAIZ PARA L A CAP
TURA DE Lonchaea cris tula Mc .Alpine (Di¡:lera: Lonchaeidae) PLAGA DE 
LA CU RU BA EN EL VALLE DEL CA UCA 

Patricia Ch. de Ulloa (l) 
Adolfo Tróchez (2) 
Angela .r-.Aartha R. de Hdez. (1) 

Durante la época de floración del cuLtivo de curuba (Passiflora molLíssima 
BaiLey), se ha detectado una pérdida aproximadli. del 54% de botones flor a
les ocasionada por eL ataque de dos especies de dípteros: Lonchaea cris
tula McAlpine (Lonchaeidae) y Zapriothríca saLebrosa (Dr050philidae). Las 
larvas de estos insectos se desarroHan en el interior de la estructura flo
ral a expensas de los sacos polínicos induciendo finalmente la caída del bo
tón y por tanto una merma en la producción. 
En la búsqueda de alternativas para un mejor manejo de estos dípteros se 
han tenido en cuenta aspectos esenciales en el compor tamiento de los in
sectos cont rol.ados por diferentes clases de atrayentes q~ permiten La 
orientación de sus movim ientos hacia La f'Le nte y que debido a su especifi
cidad se han utilizado como cebos en diversos tipos de trampas ya sea pa
ra detectar ia presencia del insecto, dens idad de población o como ·un com
ponente más en el control Integrado. 

En el presente estudio se probó la eficiencia de la proteína hidrolizada de 
maíz para capturar adultes de Lonchaea cristula. 
El trabajo de campo se .realizó e n dos cultivos de curuba localizados en el 
corregimiento de Tenerife- Departar~nto del Valle del Cauca, a 2.510 
m.B.n.m. ; 14,1°C y 75,2%H.R. . 
Se probaron cuatro tipos de atrayentes: proteína hidro tiznda de maíz al 
10% + azúcar; maíz al 10%; ma.Íz al 5% y maíz al 5% + azúcar. Con dichos 
preparados se cebaron trampas tipo McPahil que fueron cola: adas durante 
tres melles, cambiando y leyendo su contenido cada 15 días. 
Se capturaron un total de 22.148 especímenes encontrando que eL 96% co
rresponde aL género Lonchaea. 
Los resultados muestran una alta especificidad de la proteína hidro Uzada 
de maiz para la atracción de este insecto, siendo los tratamientos maiz 10% 
+ azúcar y maiz 5% 1015 de mayor índice de captura. 

(l) Profesoras, Depto., de Biología, Univ. de!l VaLle, Cali. 
(2) lng. Agrón., Sanidad Vegetal, lCA, Palmira. 
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EVALUACION DE CEBOS PARA LA CAPTURA DE Dasiops sp. (Díptera: 
Lonchaeídae) EN CULTIVOS DE MARACUYA EN EL VALLE. 

Martha de Hernández (1) 
Patricia de UiLoa (l) 
Adolfo Tróchez (2) 

El empleo de cebos, como atrayentes es un método que se ha venido utili
zando no sólo para estimar las poblaciones de insec tos, sino que en muchos 
cas os ha servido como un método de control. La plaga más importante del 
maracuyá en el Valle del Cauca e:3 la mosca de 105 botones florales Dasiops 
inedulis Steyskal. El objeti~o del presente trabajo fue la evaluación de va 
rios cebos con el fin de escoger el D1ás eficiente para la ca.ptura de la mosca 
de los botones florales del ma racuyá utilizando trampas McPhail.. 
El estudio se llevó a cabo en distintas localidades del Valle a partir de 1983. 
La metodología general consistió en coloca r diferentes productos utitizadol5 
como cebos en trampas McPhaH; las lecturas s e realiz a ron cada 8 días re
gistrando el núrn:ro de individuos capturados. Durante los dos años de obser
vaciones se hicieron los si/}l ientes ensayos dirigidos a: 

1) Evaluación de compues tos como atraye ntes 

2) Numero de trampas por hectárea de cultivo 

3) Selección final del cebo más promisorio 

Los resultados obtenido s !Señalan que los compues tos con base en proteína 
hidrolizada de soya al 10% con azúcar y rnaíz hid r olizada al 50/0 con azúcar 
fueron 105 más eficientes en la captura de adulto s de Dasiop~ sp. y utilizan
do 20 trampas por hectárea. Teniendo en cuenta que e l COlltO de la prote í na 
de i!loya y maíz es sirnilar se recomienda el uso de la 00 nce ntración menor 
(proteína hidrolizada de maíz al 5%). 

(1 ) Profesoras, Depto. de Biología, Univ. de l Valle, Cali. 
(2) Ing. Agrón., Sanidad Vegetal, ICA , Palmira . 
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ACCION INSECTICIDA DE BROMOFOS ETIL + CYPERMETRINA CONTRA 
Sogatode1'! !'Ip. EN CULTIVO DE ARROZ. 

EfraÍn Becerra Contreras (l) 

La base de este trabajo c!!! una investigación exhaustiva en cuanto a la opti
lTIación de l~ lTIezcla BrolTIofos etii + Cypermetrina ejecutado en la El!itación 
Experimental de C elamerck en Palmira (VaUe). 

El presente trabajo se desarrolló con el objetivo de comparar en la práctica· 
la eficiencia de la n'lezcla insecticida Bromafos etil más Cyperrnetr i na cono
cida com.erc iaLme nte con el nombre de Celathrin¿ ' .. 
~ontra mnfas y adultos de Sogatodes sp. en el cultivo de arroz, en relan 6n 
a la de productos de uso corriente corno Metarnidofos en su do!'!is cOlnercial. 

Este ensayo se realizó en el Departarrr. nto de ToLima, Municipio de SaL daña , 
finca "lvfonteredondo". Los tratamiento s empleados en su do!'!is de kilogramos 
de ingrediente activo por hectárea fueron los sig1.áentes: TI = Bromofos etil: 
0.500 +Cypermetrina : 0 . 045; T2= Metamidof03 : 0,900 ; T3= Testigo absoluto. 
El área empLeada fué de 5 hectáreas para los tratamientos Nos. I Y 2 Y de una 
hectárea para el testigo absoluto. En bal'!e a lo!!! niveles de población ex istente!!!, 
s e r ea lizaron dos aplicacione!'l con un intervalo de 22 día!'!, se llevaron a cabo 
e va luacione!!! 2,6 , 9,13 días después ' d e cada aplicación. Es ta prueba fué !Su
perv isada por la División de Insumos Agr Ícolal'! del lCA. 

La mezcla insecticida bromofos e t il + cypermetr i na contra el importante vec
tor de la h oja blanca en arroz, Sogatodes sp. , presentó un efecto de control 
superior tanto inicial corno residual frente al testigo come r eíal 1t1etamidofos. 
Ninguno d e l o !!! tratamientos causó daños fito tóxico5 al cultivo. 

(l) Ing. Agrón . , Ce larme rck Colombiana S . A " Departamento de Desarrollo 
y Asistencia Técnica. A .A. 090370, Bogotá . 
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FLUCTUACION DE LAS POBLACIONES DE Sogatodes oryzicolus (Muir) 
EN TRES VA RlEDADES DE ARROZ. 

Fulvia García Roa (1) 

, 
El complejo sogata-hoja blanca en arroz ha s ido manejado desde el año 
1967 po r mecanismos de resistencia varietal, produciéndose una serie 
de variedades con cierto grado de 'resistencia al virus y/o al im ecto 
vector, el Sogatodes oryzicolus Muir (Homoptera, Delphacidae ) 

El incremento en las poblaciones del in!5ecto y en l a incidencia de la en
fermedad, en la v ariedad Cica 8, ha hecho que nuevamente se u!!Ien insec
ticidas en el cul tivo . 

Para el manejo de este complejo se busca mayor diversidad varietal dentro 
del medio arrocero. En el presente trabajo, realizado en Ginebra (Valle), 
desde junio 27 a noviembre 8 de 1984 con las variedades Cica 8 , Oryzica 1 
y Oryzica 2, sembradas en una extensión de una hectárea por variedad, !!le 
estudió el comportam.iento de las poblacione15 de S. oryzicolus a través del 
de5arrollo vegetativo de las plantas . 

Al realizar jameos semanales y contabilizar la,!! ninfas y adulto15 de Sogata 
se encontró que la15 variedades Oryzica 1 y Oryzica 2. mostraron precoci
dad y baja!! poblaciones del in!!ecto, pre15entando el Cica 8 mayor infesta
ción. Sin embargo, · 1015 niveles alcanzados de 199 insecto!! por 10 pases 
dobles de jama en Cica 8, no justificaron el uso de químicos en el cultivo, 
especialmente po rque la población vectora de hoja blanca fué baja y el daño 
mecánico del insecto no fué apreciable. 

Se del!!taca la presencia del pará sito Drynidae Haplogonatopus hernandezae 
Olmi actuando sobre nid as y he mbras (aladas y braquíticas) preferencial
mente. 

(1) lng. Agrón . , M.Sc. CN! Palmira. A.A. 233, Palmira. 
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ASPECTOS ECOLOGICOS y JI,.{ANEJO DE QyrtomenWOI bergi Froeschner, 
CHINCHE DE LA VIRUELA EN EL CULTIVO DE LA YUCA Manihot es

culenta. C ra.ntz • 

Bernll.rdo Arias V. 
Anthony C. Bellotti 

(l) 
(2 ) 

La chinche de la v 'i ruela de '.a yuca , fué reportada por pri= ra vez causando 
daño en 111.15 raíces de este cultivo a mediadós 'de 1980 en el norte del Valle 
del Cauca. Hoy 15 e encuert ra en la rnayorÍl!l de las regiones plO duc toras de 
yuca en Colombia. L5.S pérdi das que ocasiona pueden ser superiores al 50% 
por la dismi nución deL v alor comercial de las raíces. El ciclo de vida pro
medio de e5te insecto puede alcanzar ha.sta 10 meses , lo qce indica. que pue
de permanecer en el cult ivo durante todo su período vegetativo, por lo que 
s e han venido realizando una serie de i nvestigaciones a nivel de laboratorio 
y campo en CIAT-Quilichao y Palmira , tendientes a tener un IR jor conoci
miento acerca de esta plaga : 
J.) Aparición de síntomas en la raíz : En este estudio se utilizaron bandejas 
metá l icas donde se colocó yuca con tierra y chinch es, y otras sin chinches 
(testigos) . Se hicieron observacio nes cada 24 horas, anotándose las carac

t erísticas de las ralces afectadas y se midió e l largo, ancho y pro fundidad 
de la lesión; 2} Para. determinar la aparición del daño y fluctuación en el 
campo , se se:rnbraron parcelas de l¡lf') variedades CMC 40 (dulce) y M Mex 
59 (intermed ia) efectuándose arranque y bú!!queda de chinches en 30 sitios 
men3ualmen te; en cada sitio se observó e l número de chinches en el suelo 
y número de raíces con viruela. 3) Fue ron realizados estudios de prefe
rencia con diferentes dis eño s a nivel de l.aboratorio y cl!lmpo ro n 3 varieda
des : CMe 40, M Mex 59 y M Col 1684 (ama rga); 4) Control Químico ~ Se 
rea.l.izó con varios productos: Sistemín 4 00/0, Furadán granulado 3%, Fura
dán 4F y ALdrex 2%, unos apl.ícad05 al suelo y otros 'al follaje. con las va.-

r iedades dulce y amarga en parceiaB senlbradas al azar de 25 pl.antas cada 
una. 
Los resultados mostraroñ . que la aparición de La s intomatología pue de ocu
rrir en un período de 24 horas ó menos , y que existe una pr eferencia de 
alimentación por las variedades dulces (bajo conte n ido de HCN). Los estu·· 
dios de fluctuación y aparición de la chinche en el. campo indican que su pre
sencia es tres veces más a l ta en la variedad dulce que en la amarga. La 
plaga se puede encontrar en el cultivo desde muy temprana edad (lo y 2° 
mes) y los daños en Las raíces en forma general se inc rementan a. través 
del tiempo (de:5de 30% hasta 75% , CLAT-Quitichao). La ap'-icación de insec
ticid1l.S reduce la incidencia des:... bergi F. EL Producto más efectivo fué Siste
mÍn. Los resultados indican que La chinche de La viruela el! una plaga i!levera 
d e la y1.J.ca que itnpUca tomar medidas de cont rol al momento de ia es iembra . 

(1) Asis' t ente de Investigación, CLAT , A.A . 67- 13 , Cali. 
(2) Entomólogo, CLA T, A.A. 67-13. Caíi. 
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INCIDENCIA DE BARRENADORES DEL FRUTO DE AGUACATE EN TRES 
HUERTOS DE CALDAS Y RISARALDA ~ 

j4Lfqt¡ 
Luis Fernando Hoyos 
José Giraldo 
Reinaldo Cárdena3 

(1 ) 
(2) 

(3) 

L03 cultivadores de aguacate de esta región querían conocer: cuál de lO!5 
in!5ecto!5 que atacan e l fruto es más abundante, cuándo el fruto empieza a 
!5er atacado y cuá le5 variedades son las más susceptible3. 
Las observacione!5 se real.izaron en l05 siguientes h1.e rtos: Cuernavaca en 
Anl'.lerma (Caldas), Paraná en Pereira (Risaralda) y Santana en Palestina 
(Caldas) • 
Las varieda'des evaluadas en cada uno de los huertos fueron: Cuernavaca: 
Booth 8, Trapp, Trinidad, Booth 1, Fuerte y Peterson; Paraná: Booth 8, 
Trapp, Trinidad, Booth 1 J Fuerte, Peterson y Col.lin Red; Santana: Booth 
8, Trapp, Trinidad, Booth 1 , Fue rte, Peterson, Colling Red, Has s, Choq ue
tte y Co!! ta Rica. 
Para la obtención de adultos de lo s insectos barrenadores se recogieron fru
tos con perforaciones en la corteza y se pusieron en frascos corf iteros y/o 
en jaulas de rra dera, separados por forma de daño (perfo r ación amplia y 
profunda y perforación superficial con un halo blanquecino ) . Para determi
nar en qué estado de d es arrollo el fruto es más vulnerable al ataque de in
sectos barrenadores se seleccionaron futos con los !5 iguientes perímetros : 
5 a 15 cm, 15 a 20 cm y 20 a 25 cm y !le contaron los sanos y los perfora
dos. 
Para calificar el grado de incid e ncia en cada una de las variedades, se hicie
ron evaluaciones cada vez que se hacía recolección de frutos para el ~ rcado. 
LO!5 resultados obtenidos fueron: Las especie s determinadas fueron: Heilipus 
lauri Beheman (Coleoptera- CurcuLionidae), Stenoma catenifer Walsinghan 
(Lepidoptera- Oecophoridae ) y una especie no determinada de un Lepidoptero 
Olethreutidae. 
De 13.710 frutos evaluados, se encontraron barrenados el 37.92% (5.199 fru
tO!5), de los cuales 3.009 estaban afectados por H.lauri Boh.(21.94%) y 2.191 
fruto!5 e!5taban atacados por Lepidopteros (l5.98%), sienro mál5 abundante el 
Olethreutidae. De una muestra de 23 !5emillas se obtuvieron 87 polilla!5 de 
la familia Olethreutidae y ten solo dos e3pecímenes de Stenoma catenifer 
Wals. 
Por el huerto, el daño de perforadores !5e distribuye así: Cuernavaca 15.47% , 
Paraná 35.68% y Santana 42.25%. 
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Los frutos más atacados al momento de La observación "lueron 105 q u e tenían 
un perímetro entre 1 5 Y 20 cm (110-150 días de forrm. dos) y los menos ata
cados fueron Los que tenían un perímetro de 5 a 15 cm. 0-75 días de forma
dos) . 
La variedad más afectada por perforado ' del fruto fué Peterson, luego le 
siguen Booth 1, CoUin Red, Booth 8, Trinidad y las menos atacadas fueron: 
FU! rte y Hass. EL aguacate nativo es tan susceptible corno Peterson. 
De un total de 1.248 frutos caido5 y evaluados en Los tres hue rtos, soLo d. 
36.70% presentaban daño de barrenadores del fruto. 
EL insecto, barrenador del fruto U'lás iIllportante en Los tres hue rtos estu
diados es He iLi pus la uri Bohernan. 
EL lepidóptero barrenador más abundante durante el año que se hizo el es
tudio (1984), es una especie de l a f2lm ilia Olethreutidae. 
Los frutos de más de 100 días de forIllados son los Illás atacados por barre
nadores, de manera que el control debe iniciarse 3 meses después de la flo
ración. 
Las variedades Fuerte y Hass que presentan una coloración verde opaco y 
piel gruesi3. y corrugada fueron lo s menos atacados por insectos barrenado
res de 1 .fruto. 
Los frutos barrenados ,en el mercado son clssificados como de segunda y 
aún de tercera, con un valor comercial muy 'inferior al que tienen los frutos 
de primera calidad. 
Los insectos barrenadore5 deL fruto son una de las causas de La caída prema
tura. 

(J y 2) 
(3) 
(4) 

Fac. de Agron . , (Tesis), Universidad de Calda5, ManizaLes. 
lng. Agrón., Cenicafé, Chinchiná, Caldas . 
Las dasificacione!5 fue-ro n hechas por los doctores: D.R. Whitehead 
y R . W. Hodges del SEL IIBII!. 
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DISTRlBUCION DE MononycheLlus spp. EN LA YUCA (Manihot esculenta 
CRANTZ) 

Ana Braun (1) 
José María Guerrero (2) 
A nthony C. BeUotti (3) 

Los ácaros verdes, Mononychettus spp •• son nativol5 de Sur América y fueron 
introducidos al Africa accidentalmente en 1971. El Centro Internad ona! de 
Agricultura Tropical (CIAT) está trabajando junto con el. Institu.to Internacional 
de Agricultura Tropical (lITA) en Nigeria para Llevar a cabo un programa de 
control biológico contra Mononycheltus. Los enemigos naturales ITlás impor
tan tes de MononycheLlus son ácaros de la f a mil ia Phytoseiidae. Como alguna s 
especies de Phytoseiidae también son nativ05 de Sur América, el CIA T se 
respon5abiLizó de buscarlos para enviarl05 al Africa, asi como para evaluar 
su utilidad en las diferentes regiones de ambos continentes donde se p re!!! nta 
el ácaro verde . 
Para evaluar una especie de Phytoseiidae en el campo se necesita un eficiente 
sistem2'. de muestreo de Mononychetlu5 spp. Este estudio se hizo con el fin 
de adaptar para este grupo al Inuestreo "presencia- ausencia" origina l Inente 
desarrollado para Tetranychus spp. El ensayo fué realizado bajo c o ndicio
nes de caInpo en el CIA T con 3 variedades de yuca con diferentes nivel es de 
resistencia varietal. 
A partir de los tres Ineses de edad del cultivo, se cortaron 6 plantas de ca
da variedad cada dos semanas. se quitaron todas las hojas y se agro paron las 
del mismo nudo de las, diferentes termi.nales de cada planta. Cad21. hoja fué 
revisada para apreciar presencia ó ausencia de MononycheLlus spp. Luego se 
utilizó una máquina cepilta dora y un es te reos copio para realizar los co·nteos. 
Esto se hizo para cada agrupación de hojas · de un solo nuJo. 
Con estos datos de la distribución del ácaro en la plan ta, se eflpecificó el per
fil vertical de la infestación. Para cada nudo se calculó la proporción de .flo
jas infefltadafl P(Ox, y, se retacio nó con el promedio de ácaros por hoja X, 
para demostrar como caInbia esa relación con el tiempo. Con estCB datos 
pueden escogerse los nudos máfl apropiados_ para el Inuestreo en el campo y 
fle puede estiInar la población actual sin la necesidad dehacer conteos en el 
laboratorio. Los nudos apropiados dependen de la época y el nivel de :re Si5-
tencia varietal. Para estimar la pobiación en el campo se exarrlÍnan por ca
da .01 ha 40 hojas escogidafl al azar del nudo indicado y se determina la pro
porción de aquel1as que c!!tén infe5tadas. Luego se calcula la población real 
con base en los datos de la distribución vetical. Presencia-ausencia no re
quiere equipofl sofisticados y fle puede ahorrar hasta el 90% del tieInpo que se 
ga!! ta en conteos con la máquina cepilladora y el efltereoscopio. 

(1) Estudiante de Postgrado, Univ. de California, Davis, California, USA. 
(2) Tecnólogo Agropecuario, CIAT, A.A. 67-13, Cali 
(3) Entomólogo, CIAT, A.A. 67-13, Cati 
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UN MODELO CONCEPTUAL PARA POBLACIONES DEL Spodoptera 
frugiperda EN UN AGROECOSISTEMA DE MAIZ 

Alex. E. BustiLLo (1) 

El cogollero de 1 ITIaíz, Spodoptera frugipe rda (J.E. SITIith) (Lepidoptera: 
Noctuidae) es un factor ITIuy LiITIftan.te en la producción. de ITa íz y de por 
lo menos otros 36 cultivos en Colornbia. Las prácticas actuales de m.ane-
jo par·a el control del cogollero se basan en la aplicación de insecticidas y 
en unas pocas ITIedidas cul turales. Las poblaciones del cogollero del rrn íz 
son afectada!!! por di versos factores ambi.entales abiótic05, canibalisITIo y 
muchos eneITIigos naturales. De los estados inITIaduro! del cogollero se han 
criado 53 especies de parásitos y entre los patógen05 se incluyen dos hongo15, 
una bacteria y dos virus del. género BacuLovirus. 
La dinánlÍca de Las poblaciones del cogollero en un agroecosistema de ITIaíz 
es el resultado de interacciones entre los procesos poblacionales de natalich d, 
mortalidad, desarrollo y movimiento. Estos pro cesos son afectados por in
teraciones entre la población del cogoLLero y los factores biótic05 . y abiótiro s. 
Una forma de enfocar la complejidad de la dinámica poblacional del cogollero 
es mediante el uso de modelaje de sistemas. 
En el presente e:studio :se desarroLLó inicialmente un ITIode! o ro nceptual del 
sistema , e l cual se descoITIpuSO en varios subsistemas así: ITIaíz, cogollero, 
enemigos ·naturales , huéspedes alternos y factores ambiental. es abióticos. 
Posteriormente se procedió a identif icar y describir los procesos que COITIpO
nen cada subsi15terna . 
El modelo conceptual permite c'oncluir que en nue stro medio existe un gran 
desconocimiento de este agroecosisteITla para poder entender la dinámica po
blacional del cogollero. Es necesario realizar investigaciones pa~ cuanti
ficar el papel de los enemigos naturales en las poblaciones dd. cogollero; es
tablecer el efecto de la competencia intraespecífica; el efecto de diver sos 
estados fenológicos de la planta de maíz en la biología del cogollero; dete r
ITIinar el movimiento de los aduJ.tos; la irrlportancia de los huéspedes alternos; 
inten1l ificar estudios de la relación planta-insecto para la deter minación de 
ratas de consumo y umbrales económicO!'I. -
Este estudio presenta una alternativa para el enfoque de otro s problema:s en
tomológicos en una forma ínte.gral, en la cual. se desean analizar todas las 
interaccione!! del. 5 istema con las poblacione!! de la plaga. Un mejor enten
dimiento de La dinámica poblacional de un insecto repercute favorableme nte 
en un manejo racional de la plaga. 

(1) Entomólogo, Est. Exp. "Tulio 015pina", ICA, A.A. 51764, Medd.lín. 
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ASPECTOS BlOLOGlCOS y CRlA DE Telenomus remus NIXON SOBRE 
Spodo¡:i:ra frulliperda (J.E. SMrTH) 

Jaime A. Jinlénez Górre z (l) 

A fín de realizar observaciones sobre aspectos biológicos y multiplicación 
masiva del parásito de huevos Telenonlus remus Nixon (Hynlenoptera: Sce
lionidae) se estableció una cría de su huésped el. CogoLLero del nlaíz, (Spo
doptera frugiperda (J.E. Snlith) (Lepidoptera: Noctuidae), en el labora
torio Jaime Mor (Espinal- Tolima) bajo condiciones anlbientales de 28 + 
1°C de tenlperatura y 70 + 5% de humedad relativa. La metodología utili
zada para la cría del huésped fue la recomendada por FEDERALGODON 
con algunas variaciones. 
El parásito se multiplicó sobre los huevos dd. huésped y se utilizaron tu
bos de ensayo delgados tapados con nluselina, as í COnlO lámparas de luz 
con haz delgado y estereoscopio para realizar las diferentes observaciones 
sobre aspectos biológicos del parásito. Los cortes a huevos parasitados 
se realizaron colocándolos en solución salina y utilizando alfileres y agu
jas de disección afiladas. 
Los resultados obtenidos "se reSUnlen así: 
Existe un dimorfismo sexual en el estad:> adulto del pará.sito. 
Unicamente se obtuvo desarrollo adecuado del parásito en h~ vos del hués
ped de 0-48 horas de edad. 
Se observó ataque del parásito a los huevos del huésped has ta la edad de 
72 horas, pero de huevos de 60 a 72 horas de edad coloc ados a parasitación 
no emergieron parásitos. 
La relación de machos a henlbras, en las observaciones "realizadas (lO") va
rió de 1:1 a 1:5 considerándose adecuada. 
El ciclo biológico de..!... reITlUS incluye los estados de huevo, larva con dos 
íns tares, prep:upa, pupa y adulto. 
La duración de los estados inmaduros fue de /lO-ll días (huevo a emergencia 
del adulto). La duración del estado adulto fue variable (1,8 a 9,2 días), ob
servá.ndose que la presencia de huevos dd. huésped y el sustrato alimenticio 
a base de agua-miel aumentaron la longevidad del adulto. 
La metodología descrita para nlultiplicación del huésped y del parásito sobre 
huevos del huésped, permite nlantener una cría adecuada del parásito. 

(1) rng. Agron., Sanidad Vegetal, lCA, A.A. 7984, Bogotá. 

-
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RECONOCIMIENTO DE PLAGAS DE ARROZ PADDY EN LA ZONA DE 

BUCARil,MANGA (S.S . ) 

Juan F. ALtnonacid D. (1) 
Carlos Omar Jaime C. (l) 
Rodrigo A. Vergara R. (2) 

Una de las zonas más representativas de almacenamiento de arroz paddy 
en el país es Bucaramanga. En elia anualmente se consignan en depósi
tos entre 30.000 a 40.000 toneladas. Los probLemas fitosanitarios que 
se presentan en dichos lugares son variados y en especial los insectos
plagas repercuten en la calidad del producto . 

En cinco (5) bodegas come rciales, con 3.085,757 toneladas de arroz paddy 
almacenado se adelantó durante 1984 el presente trabajo que tenía COUlO ob
jetivos : determinar e ide n tificar los artrópodos plagas; précisar los grados 
de infestación en cada bodega y la ubicación espacial de los insec tos encon
trados en cada bodega. Se empleó el método descrito por Gallos y colabo
radores en BrasH, para el cálculo del nIvel de infestación, previa extracción 
de Las muestras rnediante el método d.el. sondeo dividiendo los arrumes en ni
veles: Cúpula superior e inferior. Los im¡ectos se extraían por medio de 
cribas y tamices . 

Los resultados arrojaron la presencia de once (11) especies - plagas a sa
ber: Rhyzoperta dominica (F.) (CoLeoptera.- Bostrychidae), Tribolium 
castaneum (He r bst) (Coleoptera - Tenebrionidae). Cryptoleste~ ferrugineus 
(Stephens) (Coleoptera- Cucujidae), Liposcelis sp. (Psocoptera- Liposce
lidae) , Sitophil us oryzae (L.) (Coleopte ra- Curculionidae), Oryzaephil.us 
surinamensis (L.) (Coleq:>tera - Cucujidae). Lophocateres pusilJ.us Klug 
(Coleoptera - Trogositadae) Carpophil.us. sp. (Coleopte¡oa - Nitidulidae) 
Cathartu~ quadr icoLlis (G . ). (Coleóptera - Cucujidae) • Sitotroga cerealella 
OLivier (L e pidoptera- Gelechiidae). Acarus siro L. (Acarina-·Tyroglyphidae) 

El inl!:ecto plaga más importante en las bodegas es Rhyzoperta dominica I 

pero la abundancia de otras especies se cO!Tlprobó se debe a la existencia 
de otros productos por bodega y la mala estructuración de cada lugar eva
luado. 

(l) Es tudiantes, Fac. de Ciencias Agropecuarias , UPTC, Tunja. 
(2) Profesor Titular, Fac. de Ci.encias Agropecuarias, UPTC. Tunja. 
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EVALtlACION DEL DAÑO DE Diatraea 3pp. (Lep. Pyralidae) Y SU EFECTO 
EN EL RENDIMIENTO DE GENOTIPOS DE MAIZ (Zea mayz L.) Y SORGO 
(Sorghm:nbicolor) 

Rodrigo Alfonso A rango S. (1) 
Gustavo Adolfo Lemas L. (1) 
Carlos Alberto Morales R. (l) 
Jaime Eduardo Muñoz F. (2) 

Las e:oluaciones se hicieron en diferentes localidades del DepartaITlen to del 
Vall.e &!l Gauca en cuatro genotipós de ITl21.íz y cuatro de sorgo. duranté los 
lIemestlre3 .1983 B y 1984 A. Además se hizo un ensayo de rendiITliento y 
otro !P.e época de ataque . 
En las fincas evalu adas se tomaron 200 plantas de lTI21.1Z y 400 de sorgo, es
cogiénilase 20 sitios al azar en cada finca. Se midieron las variables: nú
mero ·de entrenudos por planta. núrnero de entrenudos dañados, número y 
ubicación de las perforaciones de salida dei. adulto y peso de mazorca o pa
noja y de grano. Con base en estas variables se estableció el porcertaje 
de i nfestación (PI), el porcentaje de intensidad de infestación (PIl) y la pro
ducción promedia por planta. 
Mediaa el método de análil';is quíITlico de Van Soest y Wlne se determinó 
e t conil!:nido de celulosa, hemicelulosa, lignina y s ílice en cada uno de los 
materiales evaluados en el ensayo de época de ataque; se rea cionaron 
estos contenidos con el PI y PIl. También se midió J.a ~ 5is tencia a la pe
netra.ción en los taHos con un penetrómetro. 
En los resultados l';e encontró que los porcentajes de infestación y de in
tensidad de infestación,. variaron para un mismo ITlaterial mue'streado tan
to en 1m mismo semestre como en semestres diferentes. Al relacionar 
el daño con la producción se presenta r on dos situaciones contrastantes, en 
una de las cuales la producción disminuye al au= ntar el número de entre
nudos afectados y en la otra la producción aumenta con el aumento del nú
ITlero ·de entrenudos afectados. 
La época en la cual el Diatrea spp. inicia su ataque está alrededor de 10 a 
15 días antes de la floración tanto en sorgo como en maíz. 
En gellBal los genotipos con mayor promedio de penetración fueron los que 
preeetd'aron mayor daño. 
Altos contenidos de las sustancias haLLa.das -por el método de Van Soest en 
la par~ celular del tallo correspondieron con bajos PI. 

(l) Estudiantes de Ing. Agronómic~, Universidad Nacional de Colombia, 
Fac. de Ciencias Agropecuarias, Palmira. 

(2) Prnfesor, Ing. Agrón., Universidad Nacional de Colombia, Facultad 
deCiencias Agropecuarias, Palmira. 
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PREFERENCIAS PARA ALIMENTACION y OVIPOSICION DE Empoasca 
kraemeriROSS AND MOORE EN SEIS LINEAS DE FRIJOL C OMUN 
(PhalSeoh15 vulgarilS L.) 

Julia Kornegay (1 ) 

En el CIKf línea lS de fríjol con diferentes mecanismos de !'elSist~ncia al 
Empoascakraeme ri han sido desarrolladas en un programa de mejora 
miento. Es tudios de invernade ro y campo fuero n realizados para deter
minar prAerencias del Empoasca para alimentación y oviposición en se i s 
línea~ de ~ríjol. C inco líneas res istentes: EMP 81 , EMP 82, EMP 89, EMP 
94 y EMP97 , más un testigo sUlSceptible BAT 41, fueron probadas en el. in 
vernadero corno plántulas (7 d d s) y plantas (20-25 dds) en ensayos de libre 
y n o esco¡encia . Huevos o ninfas emergidos fueron contados para e3tímar 
ovipo1'J lClDll. Ninguna de las líneas res i!stentes fueron no preferida3 por 
alimentacil1ín como plántulas o plantas comparadas con el te3tigo . Sin em
bargo, p-zeferencias por oviposición fueron descubiertas en líneas de fríjol 
de ambas edades • En el ensayo de libr e escogencia EMP 89 y EMP 97 fue 
ron men()$ pereferidas por oviposic ión como plántulas que las otras líneas. 
Como plalltas (20 dds) EMP 89, EMP 94 Y EMP 97 fueron menos preferidas 
que BAT -!1, EMP 81 Ó EMP 82 . En el ensayo de no escogencia, s in embar
go, EMP liZ fue no preferido por oviposición compe:rado con BAT 41. 

La no preferencia por oviposición pareció incrementarrse con la edad de la 
planta enEMP 89 y EMP 94, aunque la resistencia a oviposición en EMP 
94 fue rnáis estable a altas., infestaciones del Empoasca. 

Los resufAados del ensayo del campo fueron 5imilares a 105 obtenÍdos en 
el inv ermrlero e indican que EMP 81 posee 301amente toler ancia como me
canismo ·ie re s istencia a Empoasca mientras EMP 89, EMP 94, EMP 97 
Y EMP 8l fueron no preferidas por ovip05ición. 

(1) Fitoll!lejoradora/Entomó loga, CIAT, A.A. 67-13, Cali. 
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RESISTENCIA DE F'haseolus vulgaris L. SILVESTRE y PROGENIES CO N 
FRlJa..cULTIVADO AL GORGOJO COMUN Acanthoscelides obtectus A 
NIVEL DE CAMPO Y LABORATORIO. 

Carmen Elisa Posso (1) 
Aart Van Schoonhoven (2) 
José Ftower Valor (3) 

Bajo condiciones de campo (temperatura promedia 22°C y 80% H. R.) Y de 
laboratorio (cámara de cría: 26°C y 80% H.R.) en la Estación Experimental 
CIA T- Palmira, se evaluó la re"sistencia de 26 genotipos de "Phaseolus vul
garis (3 silvestres, 3 cultivados, 20 silvestres x cultivado) al ataque de 
Acanthoscelides obtectus (Cole optera.: Bruchidae). 
~n el ensayo de campo se realizaron 12 i nfestaciones con adultos de~.ob

/fectus (2 infestaciones/semana) a partir de la etapa de maduración de 
,r vainas. Cuarenta días después de 'la primera infestación se efectuaron 

cinco cDsechas de diez vainas por genotipo (l cosecha/semana), las cuales 
fueron nevadas al laboratorio para su evaluación. También se selecciona
ron vainas y semillas sanas de cada gen(. tipo para evaluar la resistencia 
en el laboratorio, infestando cinco vaina s /genotipo con cuatro parejas de 
adultos y 50 semillas/genotipo con 100 huevos. 
Tanto en las infestac iones de campo como de laboratorio se regis traron 
diferencias significativas entre los genotipos respecto al número de adul
tos emergidos, resultando los silvestres G12952, G10019, G12891 Y diez 
líneas silvestre x cultivado como materiales resistentes y los cultivados 
V7920. V8030, Calima y diez líneas de los genotipos silvestre x cultivado 
como materiales susceptibles. Es irn portante resaltar que esta calificación 
de resistencia y susceptibilidad de estos genotipos seleccionados en F3, se 
expresó con los mismos niveles en la generación F4. 
Diferencias significativas se registraron también entre los genotipos cuando 
se analizaron las perforaciones de entrada del insecto tanto a la vaina como 
a la semilla en las infestaciones de campo. En las infes taciones de labora
torio , se presentaron diferencias significativas entre los genotipos para las 
tres variables estudiadas -adultos, peso y ciclo de vida para vainas y semi
llas. 
Correlaciones significativas se registraron entre el número de adultos emer
gidos con el peso de los adultos y la.s perfor.aciones de entrada en vainas y 
semillas, en las infestaciones de campo. También hubo correlación entre el 
número de adultos er:re rgidos de las infestaciones de campo con el número 
de adultos emergidos de las infestaciones en laboratorio y finalmente entre 
el número de adultos,peso y ciclo en las vainas, con el número de adultos, 
peso y ciclo en sem.iUas, en el ensayo de laboratorio, concluyendo que pue
den establecerse ,selecciones por resistencia o susceptibilidad de los geno
tipos, tanto a nivel de vainas corno de semillas. 

(1) Bióloga, ClAT, A.A. 67-13, Cali 
(2) Coordinador Programa d e Fríjol , CIAT, A .A. 67-13, CaU 
(3) Técnico, CIA T, A . A. 67-.13, Cali 



CARACTERIZACION y E F ECTO DE LOS TRICOMAS DEL Phaseolus 
vulgaris L. COMO MECANISMO DE RESISTENC IA AL Empoasca 
kraemeri ROSS & MOORE. 

Tmnás ZÚñiga Va:rela (l) 

Bajo condiciones de campo y casa de malla, se llevó a cabo la caracteri
zación de los tric omas a 23 materiales de Phaseolus vulgaris L . por su 
densidad, forma , tamaño y ubicación dentro de plantas de dos edade!5 
(27-46 DDS). Se encontró variación significativa en la densidad de los 
tricomas entre materiales, su forma, iliicación dentro de la planta y entre 
los ambie nte s del campo y casa de malla. En La edad de caracterización 
se encontró diferenciación, siendo mayor la densídad a los - 46 días. En 
el campo también había diferenciación significativa entre los rm teriales 
por número de ninfas y el daño por~. kraemeri. No había correlaciones 
entre es ta s dos característica s ; aunque había una correlación negativa 
significat iva entre densidad de tricomas y el número de ninfas, las ci
fras nos dan indicios de -que la dens idad de los tricomas puede actuar co
mo una barrera al desa.rrollo de las poblacione s especialmente en los es

tados inmaduroi5 de Empoasca. 

(l) Ing. Agrón., Asistente de Investigación, Entomología de Fríjol, CIAT, 
A.A. 67-13, Cali. 
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EVALUACION DE LINEAS DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.) PROVENIEN-
TES DE CINCO CICLOS DE FITOMEJORAMIENTO POR SELECCION RECU
RRENTE PA RA OBTENER RESISTENCIA A Empoasca kraemeri ROSS & MOORE. 

Carlos Pino A. 
Julia Kornegay 

(1) 
(2) 

Se realizó un e nsayo de rendimiento en bloques comple tos al azar , en el eIA T 
Palmira en 1984 A. Se evaluó rendimiento, número de ninfas, daño visual y 
carga a la madurez fisiológica. 
S e encontró que en rendimiento hay diferencias significativas entre Las líneas 
E m poasca por ciclos y por color de semilla. También hay diferencia signi
ficativas en daño visual, carga y número de ninfas entre las líneas, pero 
para número de ninfas no hubo diferencias significativas, ni por ciclos ni por 
color. 
Hay correlaciones entre rendimientos con número de ninfas, daño visual y 
carga, pero no hay entre número de ninfas y rendimiento. 
El mejor ciclo fue el tres, pero en eL cic l o cinco ampliarnos el número de 
Líneas con diferente color de semilLa, aunque el rendimiento promedio se 
bajó. Los colores mis resistentes son: cafés, muLatiños, cremas y negros. 
Se observaron diferencias en cuanto a las características evaluadas, dentro 
de las mejores en rendimiento, se observaron algunas líneas con alto núme
ro de ninfas corno EMP 134, EMP 66, EMP 82 y otras con baja evaluación 
de daño visual. 

(1) Ing. Agrón., CIAT, A.A. 67-13, Cali 
(2) FitomejoradorajEntomóloga, ClAT, A.A. 67-13, CaLi. 




