
\ XI Congreso 
Sociedad Colombiano de Eniomologío 

socolen 



R E S U M E N E S 

XI CONGRESO DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ENTOMOLOGIA 

Pasto , Julio 25-27 de 1984 

J 





Presidente 

Vicepresidente 

Secretaria 

Tesorero 

Revisor Fiscal 

Vocales 

SOCOLEN 

JUNTA DIRECTIVA 

1983 - 1984 

Principales 

Aristóbulo L6pez Avila * 
Armando Bellini Victoria 

Ligia NuHez Bueno 

Alfredo Acosta G6mez 

German Valenzuela Vera 

Felipe Mosquera Paris 

Emilio Luque Zabaleta 

Alvaro De Mares Villa 

Suplentes 

Jorge Colmenares Mora 

Ruby LondoHo Uribe 

Dora A. Rodríguez Sierra 

* Hasta abril de 1984, fecha en que lo reemplaz6 el Vicepre

sidente. 





caUTE ORGANIZADOR 

XI CONGRESO 

Coordinador General Hugo Calvache ' Guerrero 

Secretaria Gloria Gonz4lez G. 

Tesorero Gilberto Bravo V. 

Fiscal Edgar Mart!nez Granja 

Vocales 

Luis 8ravo 

Edgar Santacruz 

Hermann Manzi B. 

Comité de Publicaciones 

Phanor Segura Libreros 

Ruby Londoflo Uribe 

Dora A. Rodríguez Sierra 





CONTENIDO 

Biología y Reconocimiento 

MORFOLOGIA DEL INTEGUMENTO DE Umbonia crassicornis (AMYOT 
ET SERVILLE) (HOMOPTERA: HOPLOHORIONINI). Sandra Alcaráz 
Murillo 

CONSU~O E LONGEVIDADE DE ADULTOS DE Labiduria Eiparia (p~ 
LLAS) (DERMAPTERA : LABIDURIDAE) SOBRE OVOS DE Diatraea 
saccharalis (F.) (LEPIDOPTERA : ·PYRALIDAE) . Vanda Helena 
Bueno 

CICLO DE VIDA Y FLUCTUACION POBLACIONAL DIARIA y ESTACIO
NAL DE LA MOSCA DEL OVARIO Contarinia §QEghi cola (Coquillet) 

Página 

1 

2 

EN SORGO. Germán F. Cermeffo; Ricardo J. Galván ••••••••• 3 

ALGuNOS ASPECTOS BIOLOGICOS y MORFOLOGICOS DEL GUSANO CA
CHaN DEL LAUREL Pachilia ficus L. José Vicente Delgado 
Gómez .. .............................................................................................. 

CRIA MASIVA DE Sitotrog~ c e realela OLIVIER, EN TRIGO AMA
ZONICO Coix lacryma-jobi. Anto nio Delgado Z.; Wilson QUi-

4 

roga L.; Rodr i g o Ve rgara 'R. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • 5 

BIOLOGIA y DAÑO DE Acrosternum marginatum (PALISOT DE BEA-
UVOIS) EN FRIJOL. G. J. Hallman ; J.D. Ramírez; C. Morales. 6 

BIOLOGIA, ; HABITOS Y HOSPEDEROS ALTERNANTES DE LA CHINCHE 
NEGRA DEL : ARROZ Eu s c histus s p . (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE) 
Martha R. ' He rnánd ez M.; Orlando Parada T. • • • • • • • • • • • • • • 7 

ANATOMI A EXTERNA DE LARVAS DE ESCARABAJOS DESCORTEZADORES 
(COLEOPTERA: SCOLYTIDAE) y SU UTILIDAD EN LA TAXONOMIA. 
Rafae l Muskus 

EVALUACION DE CI NCO DIETAS ARTIFICIALES COMPARADAS CON LA 
NATuRAL PARA LA CRI A MASIVA DE Diatrae a saccharalisFabri-
c ius. Carmen Elisa Posso; Juan d e Dios Raigosa 

ALGUNOS ASPECTOS BIOLOGICOS y ETOLOGICOS DEL GORGOJO VOLA
DOR Pagiocerus frontalis (FABRICIUS) (COLEOPTERA: SCOLYTI-

8 

9 

DAE). Adel a Rodr íguez; Alex A. Rodríguez ,; Héctor M.Aldana. 10 

ASPECTOS BIOLOG ICOS DE LAS CHISAS EN LA SABANA DE BOGOTA. 
Nhora Ruiz R.; Lá z a r o Pos ada O. 

ESTUDIOS BASICOS DE Eriopis c onnexa connexa (GERMAR) 
(COLEOPTERA: COCCINELLIDAE ). Jairo A. s á c h ica; José J. 
Vargas R.; Rod r i go Verg a r a R . 

12 

13 



Control 

DISTRIBUCION, ACTIVIDAD DEPREDADORA, MORroMETRIA ' y CICLO 
VITAL DE Coccinellina ~ngii (MULSANT) (COLEPTERA : CO-

Página 

CCINELLIDAE) EN CHILE. Alfonso Aguilera •••••••• • ••••• 38 

TABLA DE VIDA Y MANEJO DE PLAGAS EN EL ALGODONERO ! J. 
Alonso Alvarez ................................. ...... 40 

DAÑO SIMUlADO EN EL roLIAJE DE SORGO Y SU EFECTO EN LA 
PRODUCCION. J. Alonso Alvarez ,R.; Guillermo Sánchez G.. 42 

PERDIDAS EN RENDIMIENTO (daño simulado) CAUSADAS POR 
Erinnyis ll1Q (11) Y NIVELES CRITICOS DE PO~LACION EN DI
FERENTES ETAPAS DE DESARROLLO EN TRES CLONES DE YUCA. 
Bernardo Arias V.; Anthony C. Belloti ••.•••••••• • •••••• 44 

EVALUACION DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE SEIS POBLACIONES DE 
2,podoptera ' !!:!!giperda (J.E. SMITH) A DOS INSECTICIDAS. 
Arma~do Bejarano; Leonardo ESFaffol; Felipe Mosquera; E~ 

milio Luque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 45 

NIVELES DE INFESTACION DEL Phthorimaea operculella (ZE
LLER) EN EL CAMPO Y ALMAeENAMIENTO EN LA ZONA PAPERA DE 
BOYACA. Miguel Benavides; Arist6bulo López •• • • • • •••••• 46 

EFECTIVIDAD DE TRES INSECTICIDAS CONTRA EL PICUDO NEGRO 
DEL PLATANO (COsmopolites sordidus German) EN TRAMPAS 
"DISCO DE CEPA MODIFICADO". Consuelo Castrill6n • •••••• 47 

INFLUENCIA DE TRES SUBSTRATOS DIFERENTES SOBRE EL DESA -
RROLLO Y,LA DURACION DE LOS ESTADOS DEL CICLO BI OLOGICO 
DE Callosobruchus phaseoli Gyllenhal (COLEPTERA: BRUCHI-
DAE). Guillermo Cavalier; Martha Ortega: Héctor Al dana. 48 

EFECTO DEL Bacillus thuringiensis y Trichog~ sp DEN
TRO DE UN PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO SOBRE POBLACIONES 
DEL ,GUSANO CACHON DE LA YUCA (Erinnyis illQ). COnsuelo 
Castrill6n ............................................ 
EFECTO DEL PERMETRIN SOBRE HUEVOS DE Heliothis spp y ~
bama argillacea, PARASITADOS POR TrichQ9~ spp.,- Niria 

49 

Xi,mena Cobo; Fulvia García 4o4o 4o4o •• 4o4o 4o4o4o • 4o4o • 4o4o4o • • a .a 4o.404o.4o 50 

MANEJO DEL PICUDO DEL ALGODONERO Anthonomus grandis Bohe-
mano Hernando Suárez 51 

iv 



EVALUACION DE DANOS ~USADOS POR Diatra~a spp EN SEMILLA 
VEGETATIVA EN CAÑA DE AZU~. Jorge A. Escobar; Juan 

Página 

Raigosa .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 52 

EFECTIVIDAD DEL INSECTICIDA Sumithion PARA EL CONTROL DE 
LAS ESPECIES DE INSECTOS Sitotrogs cereal ella Olivier y 
Sitophilus QD'zae L. PLAGAS EN GRANOS ALMACENADOS. Ligia 
Flórez; Alejandro Cleves; Héctor Aldana; Germán Espinosa. 54 

METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE RESISTENCIA VARIETAL EN 
ARROZ (QDrg sativa L.) AL VIRUS DE LA HOJA BLANCA EMPLEAN
DO UNA COLONIA VECTORA DE Sogatodes QD'zicola Muir. María 
Elena Gaviria¡ . César Martínez .•••.••••••...••••..••••• 55 

FLUCTUACION DE POBLACIONES DE Sogatodes QD'zicola Muir 
EN OCHO VARIEDADES Y DOS LINEAS DE ARROZ Y SU RELACION 
CON LA ENFERMEDAD HOJA BLANCA. Orlando Jiménez 

EVALUACION DE DIFERENTES TIPOS DE TRAMPAS Y CEBOS PARA LA 
CAPTURA DEL PICUDO DEL COCOTERO BhYnchophorus palmarum · L. 
EN LA COSTA PACIFI~. Orlando Jiménez; Guillermo Vallejo; 
Eduardo Peña .................................................................................... 

EVALUACION DEL TRIFLUMURON PARA EL CONTROL DEL COGOLLERO 
Scrobipalpula absoluta Meyrick (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE) 
EN EL CULTIVO DEL TOMATE EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE. 
Roberto Laurens; Ricardo Jeske B. .. .................................... .. 

MANEJO INTEGRADO DEL CHINCHILIN (Orthoporus sp) EN YUCA. 

56 

58 

59 

Valentín Lobatón; Nhora Jiménez; Alvaro Mestra •••••••• 60 

CONTROL INTEGRADO DEL GUSANO CABRITO (Caligg ilioneus Cra
mer) EN CAÑA DE AZUCAR. Alvaro Londoño; Carmenza García; 
Luis Antonio G6mez ...................................................................... 

RESIDUOS FOLIARES DE LOS CARBAMATOS (Carbaryl y Metomil). 
SU RIESGO EN ACTIVIDADES OOJPACIONALES DE OPERARIOS AGRI-

61 

COLAS. M. Montero; F . Murillo y R. Guzmán •••••••••••• 62 

ENEMIGOS ~TURALES DE Perkinsiella saccharicida Kirkaldy 
(HOMOPTERA: DELPHACIDAE) EN PLANTACIONES DE CAÑA DE AZU
CAR DE LAS ZONAS NORTE Y CENTRAL DEL INGENIO CAUCA. Luis 
E. ·Moreno; Jesús A. Reyes; Lucero Cárdenas ........................ 

ESTUDIOS SOBRE EL CONTROL QUIMICO DE Phthorimaea opercu
lella Zeller CON TRATAMIENTO A LA SEMILLA Y AL FOLLAJE. 

64 

Omar Moreno; Daniel Rangel; Rodrigo Vergara ••••••••••• 65 

v 



j 

EVALUACION DE LA RESISTENCIA DE Tetranyehus einnaba r inus 
(Boisduval) A ,~ARIOS PLAGUICIDAS UTILIZADOS EN CLAVES DE 
EXPORTACI ON. Albe r to Murillo; Felipe Mosquera 

RELACION ENTRE EL PESO SECO DE LOS EXCREMENTOS Y EL NU~ 
RO DE LARVAS DE TRES ESPECIES DE DEFOLIADORES DE ~ 

página 

66 

p atula Sehl. et Cham. Osear E. Ortega; Héctor A. Vargas 67 

DISTRIBUCION POBLACIONAL DE LA ARAÑITA ROJA CARMIN (Te -
tranve hus einnabarinus (Boisduval) EN PLANTAS DE CLAVEL 
(Dianthus ea ryophyllus L.) Y EL EFECTO DE TRES PLAGUICI
DAS PARA SU CONTROL EN LA SABANA DE BOGOTA. Diego Luna; 
Alfredo Acosta G. 

EVALUACION DE TECNICAS PARA LA APLICACION DE AGROQUIMI
COS EN PAPA (Solanum tuberosum L.) EN DOS ZONAS DE BOYA-

68 

CA. Javier Orduz; Gui llermo Báez; Rodrigo Vergara 70 

EVALUACION DEL INSECTICIDA RH- 0 486- 5G EN EL CONTROL DEL 
GUSANO BLANCO DE LA PAPA Premnotrypes ~ (Hustaehe ) ~ 

Osear Pantoj a C.; Aristóbulo L6pez A. ••••••••• ••• • •••• 71 

MANEJO RACIONAL DEL CaligQ ilioneus Cramer EN CAÑA DE 
AZUCAR. Juan Raigosa B. • • • •• . • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 72 

HONGOS ENTOMOPATOGENOS REPORTADOS EN COLOMBIA. Dora A. 
Rodríguez S.. .. .. .. ...................................... .. .................. .... .. .... .. ...... .. 

TAMAÑO DE PARCELA Y NUMERO DE REPETICIONES PARA. ESTIMAR 
UNA POBLACION DE Spodóptera frugiperda (Smith) Y SU DAÑO 
EN MArZ. María Me1ba Soto; Ram6n A. Alvarez T.; Her nán 
Gómez L. .. .......................... ........ .... .. .... .... .. .. " . .. .. ...... .. ............ ., ...... .. 

PERDIDAS .EN RENDIMIENTO CAUSADAS POR (Phenaeoceus h e rre
ni Cox & Wi l liam) EN DOS CLONES DE YUCA. Octavio Vargas; 

73 

74 

Anthony Bel10ti . • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 76 

EXPERIENCIAS OBTENIDAS CON LA APLICACI ON DEL MANEJO INTE
GRADO DE PLAGAS EN EL CULTI VO DEL ALGODONERO- COSECHA 
1983- 1984 . Darío Villegas J. 

ISLAS TRAMPAS DE SOCAS COMO ELEMENTO EN EL CONTROL I NTE
GRADO DEL P I CUDO DEL ALGODONERO Anthonomus grandis Bohe-
man o Darío Vi11egas J. ; Benjamín Ponce B. 

v i 

77 

79 



1 

MORFOLOGIA DEL INTEGUMENTO DE Umbonia c rassicornis (AMYOT ET 

SERIJILLE) (HOMOPTERA: MEMBRACIDAE : HOPLOPHORIONINI) 

Sandra Alcaráz Murillo (1) 

En este trabajo se describe y analiza la morfología externa de 
Umbonia crassicornis (Amyot et Serville, 1843) , haciéndose una di
ferenciación entre macho y hembra. Además se presentan algunas di
ferencias entre adultos y la ninfa de quinto estadio. 

Las difere ntes partes del integumento se observaron en un es
tereomicroscopio, fueron analizadas, descritas' e ilustradas. Se 
obtuvieron fotografías en microscopio electrónico de barrido edeago 
y el estno en los machos y de la superficie externa de las primeras 
valvas en las hembras. Se recopiló la distribución geógráfica y la 
información sobre plantas hospedantes. 

El análisis de la morfología lleva a las siguientes conclusio-
nes: 

l. A tri bu: presenta los t arsos de las patas metatoráxicas más 
cortos que los de las patas pro y mesotoráxicas; exhibe una ve
na transversal r-m en las alas anteriores . 

2. A género: las alas posteriores presentan la vena R4+5 confluen
tes con la Ml+2. 

3 . A especie: 16 setas en forma de cap ucha y terminadas en espi
nas, presentes e n la parte apical de la superficie cefálica de 
la tibia de la pata me tatoráxica; gonoporo . subapical, ovalado 
verticalmente; edeago dentado por su superficie dorsal. 

4. La estructura general de l a ninfa de quinto estadio es similar 
a la del adulto, pero presentan aspectos que la diferencian co
mo son: un proceso posterior del pronoto más corto, dos proce
sos dorsales largos y curvos en el mesonoto, presencia de 16bu
los elitrales y alares y octavo esternón abdominal de la hembra 
completo. 

(1) Bióloga. Universidad Javeriana . 
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CONSUMO E LONGEVIDADE DE ADULTOS DE Labidura riparia (PALI~S) 

(DERMAPTERA: LABIDURIDAE) SOBRE OVOS DE Diatraea saccharalis 

(F) (LEPIDOPTERA: PYRALIDAE) 

Vanda Hel e na Bueno (1) 

Labiduria riparia (Pallas) é um dermaptero de ocorrencia no 
complexo de predadores de insetos em áreas canavieiras. Devido 
a esse fato d e senvolveu-se urna pesquisa com a finalidade de ava
liar sua a t ividade predatória e longevidade, em condicoes de la
boratório, frente a um regime alimenta ,~ a base d e ovos de broca 
da cana-de-acúc ar, Diatraea saccharal i s (F.). A longevidade veri
ficada para os adultos foi, em média, 208,2 dias para as femeas e 
268,53 dias para os machos . 

As femeas consumiram durante esse 
3410,73 ovos e os machos 3484,40 ovos. 
diário observado, foi d e 16,84 e 13, 23 
respectivament e . 

tempo um total médio de 
Quanto ao consumo médio 

ovos para fémeas e machos, 

(1) ESAL, Escala Superior de Agricultura de Lavras, Departamen
to de Fitossanidade, Cx. Postal 37, 37 200 Lavras, MG . Brasil. 
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CICLO DE VIDA Y FLUCTUACION POBLACIONAL DIARIA y ESTACION DE LA MOS-

CA DEL OVARIO Contarinia sorghicola (Coquillet) EN SORGO. 

Germán F. Cermeño (1) 
Ricardo J. Galván (2) 

Este trabajo se realizó de marzo a noviembre de 1983 en la u
niversidad de Córdoba y en la Estación Experimental Turipaná del 
ICA con el objetivo de determinar el ciclo de vida de la mosca del 
ovario Contarinia sorghicola y precisar su fluctuación poblacional 
diaria y estacional en sorgo. 

Los resultados más importantes fueron los siguientes: , 

La duraci6n del estado de huevo de ~. ~ghicola fue de 41-52 h, 
en las condiciones de Córdoba; para el estado larval 8-11 días 
y 3 a 5 días para la pupa. En estado adulto la hembra vive un 
promedio de 13, 68 horas y los machos 8,64 horas. 

La dur:aci6n total del ciclo fluctúa entre 13,01 y 18,92 días 
en las hembras y de 12,95 a 18,63 días en los machos. 

Las infestaciones más altas de ~. ~ghicola se presentan a los 
4 y 10 días después de iniciada la floración del sorgo y duran
te el día la mayor cantidad de adultos se registra entre las 8 
y las 11 horas. 

(1) (2) Estudiantes de la Facultad de Agronomía - Universidad de 
Córdoba. 
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ALGUNOS ASPECTOS BIOLOGICOS y MORFOLOGICOS D~L GUSANO 

CACHON DEL LAUREL Pachilia ficus L. 

José Vicente Delgado G6mez (l) 

El laurel (Ficus benj~ L.) es una planta ornamental y de 
sombrío en el Departamento de Córdoba, y es atacado por el gusano 
cachón Pachilia ficus L. plaga altamente agresiva. 

Cachones colectados de diferentes sectores de la ciudad de 
Montería, s e confinaron en jaulas de angeo de 1.2 x 1.3 x 2.6 m, 
con cinco planticas de laur~l en macetas; se llevaron al laborato
rio de Entomología, con una temperatura de 24.9

0
C y humedad rela

tiva del 54.5%, se hicieron diariamente observaciones sobre aspec
tos de su ciclo de vida. Se presenta la descripción morfológica 
de los dife rentes estados del ciclo del insecto. 

Observaciones hechas sobre el parasitismo del insecto permi
tieron comprobar la eme r gencia de 720 a 1200 avispitas de ~~ 
sp. de cachones parasitados. Además de esta avispa se registró 
como predator el pájaro llamado "cocinera" Crotophag~ · ani que com
plementa el control. 

No obstante la presencia de un hiperparásito de la familia 
Eulophydae aún no identificado se mantiene un control biológico 
regulado que ha evitado la aplicación del control químico. 

(1) Estudiante de la Facultad de Ingeniería Agronómica de la Uni
versidad de C6rdoba. 
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CRIA MASIVA DE Sitotrog~ cerealella OLIVIER, EN TRIGO 

AMAZONICO Coi x ~ma-Jobi 

Antonio Delgado Z. (1) 
Wilson Qui~oga L. (2) 
Rodrigo Vergara R. (3) 

Los estudio's sobre Crías Masivas de insectos son básicos en 
el Control Bio16gico y necesarios en las metodologías integradas 
de control. Los requerimientos nutricionales de los insectos a 
nivel de laboratorio son inestables y se negesita suministrar sus
tratos adecuados y económicos. Con esta investigaci6n se busc6 una 
alternativa alimenticia de ese tipo para la cr1a masiva de Sitotro
gg cerealella Olivier con fines comerciales. 

En la caseta de cría entomo16gica de la Facultad de Tunja con 
temperaturas de 25

0
C y humedad relativa del 65%, se adelantaron las 

actividades durante los seme stres A y B de 1983 y A de 1984, em -
pleando 3 variedades de trigo Triticum vulgare L. (Barragán, Bonza 
y Sugamuxi), y Coix lacryma, J a bi (Lágrimas de San Pedro-trigo ama
zónico). Los objetivos fundame ntales propuestos buscaban determi
nar los ciclos de vida del inse cto en cada sustrato, calidad del 
sustrato, . potencial de i ncremento para huevos d e Sitotrog~ y sus
ceptibilidad de las variedades. 

Una vez seleccionados los sustratos de acuerdo al análisis es
tadístico se procedió a producir masivamente Sitotrog~ cerealella, 
en gabinetes de cría t ipo permano- modific ados y el posterior em
pleo de los huevos en proce sos d e producción de Trichog~ spp. 

Los resultados mue stran amplias posibilidades del uso de ~ 
~~ para una mayor cría de Sitotrog~ cerealella lo cual faci
litaría reproducciones de Trichogramma spp, por cuanto el trigo a
maz6nico crece a alturas menore s de los 1.500 msnm. 

(1) (2) Estudiantes Facultad de Ciencias Agropecuarias - OPTC 
Tunja. 

(2) Profesor Titular - Fac ultad de Ciencias Agropecuaria OPTC 
Tunja. 
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BIOLOGIA y DAÑO DE Acrosternum marginatum (P a lisot de 

Beauvois) EN FRIJOL 

G. J. ' Hallrnan ( 1 ) 
J. D. Ramírez (2) 
C. Morales (3) 

Se estudió la biología del "chinche verde del fríjol" ~ -
ternum marginatum (Palisot de Beauvois) (Hemiptera : Pentatomidae) 
sobre fríjol Phaseolus vulgaris L. bajo condicione s de casa de ma
lla (temper atura promedio 24Ú C) , en el Centro Internacional de A
gricultura Tropical - Palmira. 

El estado de huevo duró 6.8 días. El insecto pasa por 5 ins
tares ninfales que duran 35.3 días. El tiempo de preoviposición 
fue de 10 días en promedio; aunque algunas hembras pusieron la pri
mera masa de huevos el primer día. La hembra vivió un promedio de 
44.4 días y puso un promedio de 7.5 masas por h e mbr a con 96,2 hue
vos en total. La emergencia de ninfas fue del 80% . 

Se colocaron ninfas grandes en jaulas en el campo par·a esti
mar el dafto en rendimiento que causa la plaga. Se 2ncontr6 que por 
cada ninfa grande por metro lineal de fríjol (0.6 m ) se sufri6 ·una 
pérdida alrededor de 40 kilogramos por h ectárea, a u nque hubo varia
ción en est e dato. 

Además de l fríjol hospedante de ~. marginatum fueron soya, so
ya perenne (Qycine wightii), Scoparia dulcis y Clitoria terminatea L. 

(1) (2) Programa d e Entomología de Frijol, Centro Internacional de 
Agricultura Tropical, CIAT. A.A. 6713, Cali. 

(3) Servicio de Extensión Agríco la, San Lorenzo, Paraguay. 
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BIOLOGIA, HABITOS y HOSPEDEROS ALTERNANTES DE LA CHINCHE NEGRA 

DEL ARROZ Euschistus sp. (HEMIPTERA: PENTATOMIDAE) · 

Martha R. Hernández M. (1) 
Orlando Parada T. (2) 

En los últimos años en el pepartamento del Meta se han presen
tado ataques de una chinche en el cultivo del arroz sobrepasando 
umbrales econ6mioos y provocando el daño conocido como "Coraz6n 
muerto" o IÍluerte ;de la ho j a joven. 

Estudios de su biología, hábitos, capacidad de daffo, hospederos 
alternantes, fueron realizados en el CRI La Libertad a 450 msnm, a 

o . 
27C de temperatura, 78% de humedad relativa. Para los dos primeros 
instares se utilizaron platos de petri, del tercer instar hasta a
dulto, el ciclo se realiz6 en mi".teros cubiertos con jaulas de nitra
to de celulosa, el período de preoviposición y capacidad de daffo se 
realiz6 en materos de 100 kilos cubiertos con muselina. En todos 
los ensayos se utilizó la variedad Metica 1 como alimento. 

Su ciclo de vida promedio de huevo a huevo fue de 48 días dis
criminados así: estado de huevo 7 días, 10 instar 3 días, 2

0 
ins

tar 5 días ; 4
0 

instar 10 días, 50 instar 10 días, preoviposici6n 8 
días. 

Se encontró que 10 ninfas por 100 plantas ocasionan daffo eco
nómico y rOo ninfas por 100 plantas destruyen totalmente el cultivo. 

Se detectó un 87% de parasitismo por Telenomus sp. en oviposi
ciones recolectadas en e l campo. 4% de adultos parasitados por ne
mátodos sin clasificar y 3% de adultos p arasitados por dípteros de 
la familia Tachin i dae • 

. Se trabajó con 5 de las malezas más comunes en esta región del 
país, para det erminar los pos.ibl es hospede r os alternantes, utilizan
do como testigos arroz, fríjol y ayuno total para elaborar las cur
vas de sobreviven cia. 

(1) Estudiante Unillanos. Apartado Aéreo 262l Villavicencio. 

(2) Ing. Agr. Convenio I~-FEDEARROZ. Apartado Aéreo 2011 Villa
vicencio (Meta). 
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ANATOMIA EXTERNA DE LARVAS DE ESCARABAJOS DES CORTE ZAD ORE S 

(COLEOPTERA: SCOLYTIDAE) y SU UTILIDAD EN LA TAXONOMIA (1) 

Rafael Muskus (2) 

Los Scolytidae constituyen el único grupo de insectos en los 
que los adultos están asociados con las larvas y barrenan en teji
dos vivos, moribundos o recién muertos. En México, son el grupo 
de plagas forestales más importantes. Esto crea la necesidad de 
realizar estudios tendientes a conocer las características larva
les, de interés en la taxonomía global de la familia. En el pre
sente est~dio se describieron 20 especies, pertenecientes a la co
lección taxonómica del Centro de Entomología del Colegio de Post
graduados, Chapingo México. Las larvas se disectaron, haciéndose 
montajes de la cápsula cefálica, piezas bucales y cutícula de las 
áreas dor~al, pleural y ventral de tórax y abdómen. 

Se describió la morfología externa y se dibujaron las estruc
turas características de cada especie utilizando los montajes des
critos y .nomenclatura de Thomas (1957). 

Dentro de los caracteres tomados para la identificación de 
larvas de Sco1ytidae, están aquellos que presentan un alto valor 
para la separación de subfami1ias y tribus, por presentarse en un 
número considerable de géneros. Se r egistraron especies de los 
tres grandes grupos Hylesinine, Ipinae y un grupo intermedio con 
un mosaico de características. 

(1) Tesis Master of Sciencies - Colegio Postgraduados de Chapin
go, México 1984. 

(2) Profesor de Entomología en la Universidad de C6rdoba. Apar
tado Aéreo 354. Montería. 
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EVALUACION DE CINCO DIETAS ARTIFICIALES COMPARAD&~ CON LA NATURAL 

PARA LA ORIA MASIVA DE Diatraea saccharalis Fabricius 

Carmen Elisa Posso (1) 
Juan de Dios Raigosa (2) 

La efectividad de cinco dietas artificiales: Adkisson ~ al, 
Fríjol calima modificada, Villacorta, Villacorta modificada Ing. 
Providencia y Bio-serV. (Producto comercial) se comparó con la die
ta natural (Maíz tierno: Choclo) para la cría masiva de Q. saccha
ralis. 

El estudio se realizó en el laboratorio de Entomología del In
genio Providencia S.A., Municipio de El Cerrito, Departa~ento del o 
Valle del Cauca a 1.080 msnm, con una temperatura promed1o de 25,29 C 
y 70,27% de humedad relativa. 

Se analizaron las vari~les: duración del ciclo de vida, mor
talidad en el estado larval, porcentaje de sobrevivencía, relación 
de sexos, fecundidad y porcentaje de fertilidad de hembras, para ca
da una de :las dietas y generaciones. 

Excepto la relación ' de sexos, se registraron diferencias esta
dísticas entre las dietas para las variables evaluadas. 

Las mejores dietas se seleccionaron con base en la duraci6n del 
ciclo de vida y el porcentaje de sobrevivencia, entre las que comple
taron cin~o generaciones: natural, Bio-serv. Fríjol calima modifica
da 2 y viilacorta modificación colesterol, entre las cuales se regis
tró diferencia significativa para los dos factores. El porcentaje de 
fertilidad fue un criterio importante pero según el análisis de re
gresi6n lineal es el que menos contribuyó en la selección, debido a 
que entre las dietas mencionadas no se present6 diferencia significativa. 

En la dieta natural se registró el menor período de duraci6n del 
ciclo de vida: 40,63 días, el mayor porcentaje de sobrevivencia: 
54,4~y un 65,62% de fertilidad, seguida por la dieta Bio-serv con 
47,19 días; 44,46% y 61,23%, respectivamente para los tres factores. 

La dieta Adkisson ~ al, se recomienda especialmente ya que no 
registró diferencia significativa con la bio-serv en cuanto a íos 
tres factores (48,21 días de duración del ciclo de vida, 51,70% de 
sobrevivencia y 68,63% de fertilidad) , en tres generaciones evaluadas 
y el costo por unidad de larva es menor que el de la natural y la 
Bio-serv. 

El orden decreciente de la eficiencia de las dietas fue: 1) na
tural, 2) Adksson y Bio-serv, 3) fríjol modificada 2 y 4) Villacorta 
modificaci6n colesterol. 

(1) Estudiante de Biología. Universidad del Valle. 
(2) I.A. Depto. de Servo Técnicos. Ingenio Providencia S. A. 



10 

ALGUNOS ASPECTOS BIOLOGICOS y ETOLOGICOS DEL GORGOJO VOLADOR pagio

~ frontalis (Fabricius ) (COLEOPTERA: SCOLYTIDAE) 

Adela Rodríguez (1) 
.Alex A. Rodríguez (2) 
Héc tor M. Aldana (3) 

Los maíces harinosos que se c ultivan y almacenan por pequeños 
agri'cultores de los Departamentos de Cundinamarca y Boyacá son ata
cados, una vez secos, por el insect o conocido con e l nombre de "gor
gojo' volador" Pagiocerus frontalis , ocasionando pérdidas económicas 
muy importantes, las cuales es necesario precisar cuantitativa y 
cualitativamente. , 

Este trabajo se e f ectuó en el laboratorio con una humedad re
lativa del 65% y una temperatura de 20

0
C , utilizando especímenes 

procedentes de Chivar e n e l Departamento de Boyacá l os cuales per
manecieron siempre alimentándose de maíz sin d esgranar cultivado en 
la misma región . 

Ut ilizando un buen número de indi viduos d e c ada estado de de
sarrollo se hicieron medici ones prec i sas y de s c ripc i ones de hábi
tos y de las características morfológi cas externas, a saber: hue
vos: ' de color blanquec ino, translúcidos, cons ist enc i a blanda y 
forma ovalada con los dos extremos igualmente c onvexos. Miden en
tre 23 y 24 micras (promedio de 23,5 micras) de d i áme tro polar y 
entre 12,5 y 16,9 micras (promedio d e 14,7 micras) de diámetro e
cuatorial. 

LARVAS: Las larvas neonatas s o n de colo r blanqucino y muy 
transparentes, pero al fina l del estado t oman un color crema. Las 
de tamaño pequeño miden en promedio 6 7 micras, las medianas 131 y 
las más grandes alc anza a 190,6 micras. De sde s u nacimiento son 
muy activas y devoran el maíz con avidez. 

(1)(2) Estudiantes de la Facultad de Agronomía, Un iversidad Nacio
nal de Bogotá. 

(3) Profesor Asociado de la Univ e rsi d a d Nacional de Colombia, 
Fac ultad de Agr onomía, Sede Bogotá. 
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PUPAS: Son del tipo exarata, color crema y muy poco móviles, 
permanecen en la pequeña celda pupal construida por la larva de 
último estado de desarrollo, rodeadas de pequeños gránulos de ha
rina de maíz. 

IMAGOS: Presentan un rango de longitud de 88,0 a 95,4 micras ' 
(promedio de 91,9 micras) ancho de 38,0 a 44,5 micras (promedio de 
41,2 micras). 

Los adultos hacen galerías en los granos especialmente hari
nosos y de colores vivos, perfüraciones que van hasta las proximi
dades del embri6n, utilizando ·para ello sus fuertes mandíbulas y 
sus pata.s. Los huevos son individualmente depositados alrededor 
del embri6n del ~rano en donde es fácil observar las larvas neona
tas en busca de su alimento. Todos los estados de desarrollo ocu
rren dentro del grano. 
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ASPECTOS BlOLOGlCOS DE LAS CHlSAS EN LA SABANA DE BOGOTA 

Nhora Ruíz B. (1) 
Lázaro Posada O. (2) 

En los últimos años han aumentado considerablemente las po
blaciones de chisas (Coleoptera: Scarabaeidae) e n la Sabana de 
Bogotá. Su daño! es más frecuente en potreros y cultivos de fresa. 
Debido al desconocimiento total de estos insectos, se realizó este 
estudio con los siguientes objetivos: 

Determinar las espécies de chisas más comunes, establecer el 
medio de cría, estudiar el ciclo de vida y elabrar la tabla de fer
tilidad. 

Las especies que se "capturaron en la trampa de luz fueron: ~
cog~ scarabaeiodes Burmeister, ~. ustulata Burmeister, Hetero
gQmPhus dilaticollis Burmeister (Scarabaeidae: Dy nastinae) y Cla
vipalpus ~os. ursinus Blanchard (Scarabaeidae: Me lolonthinae). 
La especié más abundante fue ~. Scarabaeiodes, sin embargo en los 
potreros ~a especie más numerosa fue ~. pos. ursinus. 

Luego de ensayar diferentes medios de cría, se concluyó que 
el único donde se desarrollan las chisas es aquel compuesto por 
tierra + madera en descomposición triturada + est i ércol seco y mo
lido. 

"Respecto al ciclo de vida se concluyó que la duración desde 
huevo hasta que emerge el adUto fue para las hembr as de 342,75 días 
y para los machos 348,62 días. El estado de mayor duración fue el 
larval con 244,93 días y dentro de éste el tercer instar, con un 
promedio de 162,72 días. De acuerdo con los" resul tados de la Ta
bla de Fertilidad, la rata de fecundidad fue de 3 . 84 y la rata ne
ta de reproducción (R ) de 16,58. En cuanto a la rata intrínseca 
de crecimiento natura2 (r ) se obtuvo un valor de 0,12 y la rata fi
nita de crecimiento fue d~ 1,1247. 

(1)(2) Ingenieros Agrónomos, Programa de Entomología lCA. Aparta
do Aéreo 151123 , El Dorado , Bogotá. 

\ 
r 
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ESTUDIOS BASICOS DE Eriopis connexa connexa (Germar) 

( COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) 

Jairo A. Sáchica (1) 
José J. Vargas R. (2) 
Rodrigo Vergara R. (3) 

La calidad predatora del coccinelido Eriopis connexa (G'ermar) 
en cultivos de clima frío es bien conocida, pero los estudios bá
sicos sobre el insecto no se han definido en su totalidad. En es
te trabajo se buscó esencialmente determinar su ciclo vital en con
diciones de Tunja, su capacidad de predación y resistencia induci
da a un insecticida de amp1~o uso en el cultivo de la papa. 

Los trabajos de laboratorio' se adelantaron bajo temperaturas 
de 17

0
C y humedad relativa de 65-70%, con un disefto experimental 

libre. Durante los semestres A y B de 1983 y A de 1984, tiempo de 
,duración de estos estudios se logr6 comprobar y precisarla activi-

,, ' dad predatora del §. connexa sobre 29 especies de Homopteros Aphi
didae en un número similar de plantas huéspedes y así mismo sobre 
larvas de: primeros instares de Phthorimaea opercullella Zeller 
(Lepidopt'era: Gelechiidae), en papa. Syllepsis sp (Lepidoptera: 
Pyraidae)' y)1uevos del gusano de la col Ascia monuste (L) (Lepi
doptera: Pieridae), esta fase de la investigación se replic6 a 
nivel de campo y cámaras de cría. 

Respecto a la inducción de resistencia se hicieron aplicacio
nes de ingredientes activos puro del insecticida Profenofos, en 
dosis de empleo en el campo del producto comercial sobre las crías 
masivas del ~. connexa, lográndose obte ner hasta la sexta genera
ción (F

6
) en un valor relativo en la disminución de la mortalidad 

del 9.944% de adultos, lo cual seftala que en ese nivel generacio
nal puede existir un cierto nivel de tolerancia al producto de am
plio uso en papa, hábitat del predator. 

(1)(2) Estudiantes Facultad de Ciencias Agropecuarias, UPTC. Tun
ja. 

(3) Profesor Titular, UPTC. Tunja. 
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BIOLOGIA DE Vaginulus plebeius (PULMONATA:- tlERINICILLIDAE) 

BABOSA DEL FRIJOL COMUN phaseolus vulg~ 

Miguel S. Serrano (1) 
Gerardo Ar cos (2) 
Guy Hallman (3) 
Darío Ramí rez (4) 

A pesar de no ser un iQsecto este molusco ha sido estudiado 
con énfasis por los entom6logos como plaga de import ancia econ6mi
ca en las primeras etapas de desarrollo del cultivo del fríjol en 
varios países de Centroamérica, ' donde sus da~os como comedor del 
follaje ocasiorlan en algunas épocas la pérdida del 100\ de las 
plántulas. En Colombia no existe como plaga de importancia, pero 
su presencia en grandes cantidades la coloca como potencial si se 
presenta en desbalance en las condiciones que regula n sus poblacio
nes. 

En condiciones de laboratorio, los huevos puestos en cadena, 
tomaron 22,5 días para la eclosi6n. El tama~o de l os juveniles 
(estados "inmaduros) fue estimado en base al peso del cuerpo, de
terminán~ose el estado adulto en base a su capacidad reproductiva 
y al alcanzar 3.7 g promedio de peso. Se estudi6 el consumo de 
área folfar sobre varias especies de Phaseolus incluyendo~. vul
garis, ~. coccinéus, ~. acutifolius, ~. lunatus y da s variedades 
de C~upí, (Vigna sinensis) mostrando diferencias en cuanto al área 
foliar consumida cada 24 horas. 

(1)(2)(3)(4) Programa de Entomología de Fríjol, Centro Interna
cional de Agricultura Tropical, CIAT, Apartado Aéreo 
6713 Cali, Colombia. 

) 

\-
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POLIETISMO EN Odontomachus ~ Emery (Ponerinae) Y PROPOSICION " 

DE UN MODELO EXPLICATIVO DEL POLIETISMO DE EDAD 

Juan Guillermo Velásquez (1) 

La relación entre el polietismo y la edad se estudió en dos co
lonias de Odontomachus ~ Emery, ponerines tropicales recolecta
dos en Venezuela; 7395 actos de comportamiento fueron registrados 
clasificándose en 37 tipos, los cuales representan el comportamien
to de la especie o etograma.' 

Una fundaci6n joven del insecto en la cual todos los miembros 
fueron marcadas individualmente 'permiti6 seguir e n detalle el com~ 
portamiento de las obrera"s de edad conocida y establecer el socio
grama preliminar de la especie. 

Los resultados obtenidos fueron verificados parcialmente sobre 
una se"gunda colonia. Los datos tratados por métodos de estadística 
descriptiva, como el agrupamiento jerárquico y el análisis facto
rial de cq¡rrespondencia, mostraron que existen 5 grupos funcionales 
repartidos sobre tres ejes de actividades principales: El cuidado 
de la cría y las actividades domésticas; las actividades interiores 
no espectficas y por último las actividades en el exterior del nido. 

La edad interviene en el determinismo de las tareas a efectuar 
pero sigue un esquema aparentemente diferente al del polietismo 
clásico de edad. Se propone un modelo explicativo en el cual se 
tiene en cuenta esta diferencia. 

(1) Universidad del Valle. Microestación de Biología. Apartado 
Aéreo 25360, Cali (v). 
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BIOLOGrA, MORFOLOGIA Y HABITOS DE Lagocheirus araneiformis L. 

(COLEOPTERA: CERAMBYCIDAE) BARRENADOR DE LA YUCA, EN P~IRA 

(VALLE DEL CAUcA) 

Amanda Villegas Gutiérrez (1) 
Anthony Belloti (2) 

El Co1eoptero, Cerambycidae Lagocheirus araneiformis L. re
presenta actualmente una plaga potencial para la yuca, cana de azú
car y cacaotero, no s610 por las características del dafto sino tam
bién por la alta infestación qúe se encuentra en el campo. 

Los estudios fueron reaiizadbs bajo condiciones de iaboratorio 
y campo del Centro Internacional tle Agricultura Tropical (CIAT). 

El período de incubación del huevo, bajo condic iones de labo
~atorio (28,4oC; 65\ HR) fue de 3,13 días; el estado larval dur6 
87,60 dia~ (cuando se utilizaron estacas siempre frescas) pr~sen
tando 7-9 ' i nstares y 53,79 días (con estacas con bajo nivel de hu
medad) en donde ocurrieron de 4-8 instares; el período pupa1 7,6 
días; la longevidad de la hembra 45,85 y la del macho 71,85 días. 
En condiciones de campo la duración de huevo a adult o fue de 128,18 
días; la longevidad de la hembra 89,72 y la del mach o 91,62 días. 
Las hembras ovipositaron en promedio 150 huevos en 28,8 días. 

El pres ente estudio incluye además la descripci 6n morfológica 
de cada uno de los estados e información sobre los hábitos del in
secto. 

(1) Estudiante Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Na
cional Palmira. 

(2) Entomólogo, Programa de Yuca, CIAT •. Apartado Aéreo 6713, cali. 

, 
\ 

1-
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RECONOCIMIENTO DE LOS ENEMIGOS NATURALES DE LAS PRINCIPALES PLAGAS 

EN FLORES BAJO INVERNADEROS EN LA SABANA DE BOGOTA 

Martha E. Andrade L. (1) 
Jorge A. Briceí'lo V. ( 2) 
Paulina Mufioz ( 3 ) 
Jaime Jiménez (4) 

En el presente trabajo se registran los enemigos naturales 
más importantes de las plagas que atacan cultivos de flores .bajo 
invernaderos (crisantemo, clavel y rosas): Liriomyza huidobrensis 
Blanchard y ~. trifolii Burgess (Diptera: Agromyzidae)¡ Myzus 
persicae Sulzer (Homoptera: Aphididae)¡ Tetranychus urticae Koch 
y~. cinnabarinus Boisduval (Acarina: Tetranychidae). 

Los enemigos naturales de los minadores, 10 constituyen los 
parasitoides de orden Hymen6ptera, cuya familia más importante es 
la de los Eulophidos con las especies .Di91YPhus begini Ashmead y 
Q. intermedius Girauld. Los parasitoides de los géneros Aphidius 
y Diaretlella (Hymenóptera: Aphidiidae), los depredadores de la 
familia Hemerobiidae (Neuróptera) y los hongos entom6genos de gé
nero Entomophora (Zygomycetes: Entomophthoraceae), son las espe
cies principales en control biológico de áfidos. Los depredadores 
del género Oligota (Coleóptera: staphylinidae), son importantes 
en el control de ácaros. Se registran además las plantas hospedan
tes alternas de las plagas, encontradas alrededor de los invernade
ros. 

(1)(2) Estudiantes de Biología de la Universidad Nacional. Bogo
tá. 

(3) Profesor Departamento de Biología, Universidad Nacional. 
Bogotá. 

(4) Instituto Colombiano Agropecuario, lCA, División de Sani
dad Vegetal. Apartado Aéreo 151123 El Dorado, Bogotá. 
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BIOLOGIA y ECOLOGIA DE Zapriothrica salebrosa Wheeler 

(DIPTERA: DROSOPHILIDAE) 

Ana Delfa casaflas (1) 
Patricia Chacóp de Ulloa (2) 

Este trabajo contiene aspectos bio-ecológicos de Zapriothrica 
salebrosa Wheeler (Diptera: Drosophilidae), plaga de los botones 
florales de curJba (Passiflora mOllísima). 

Las observaciones se adelantaron en condicbnes de campo, en cul
tivos de curuba ubicados en la localidad de Tenerife (Valle), con una 
temperatura promedio de l4,19

0
C y 78.5% de R.R. en el laboratorio de 

la Sección de Entomología de la Universidad del Valle, con una tem-
o ' peratura promedio de 25 C y 67% de R.R. durante los meses de noviem-

bre de 1982 a septiembre de 1983. 

Se midió la duración del ciclo de vida bajo condiciones natura
les, encontrando que en promedio, los huevos tienen un período de in
cubación de 13,5 días, el estado larval duró 11.64 días y la pupa 
36,6 días; la longevidad de los adultos fue de 29,21 días. Se de
terminó el comportamiento de esta espe cie para la oviposició~. 

Se hicieron observaciones de fluctuación poblacional para los 
estados inmaduros (huevos y larvas) y adultos, encontrándose que exis
te una relación inversa entre el número de individuos y la precipita
ción, siguiendo ésta el principal factor limitante de la población 

El daBo ocasionado por el insecto a la planta se registra duran
te sus estados inmaduros, se inicia cuando la larva se alimenta de los 
sacos polínicos de las anteras no dehiscentes de botones florales de 
6.53. cm de longitud promedio, ocasionando su caída, la cual coincide 
con ' la finalización del estado larval; del total de botones examina
dos (2.100), el 33% presentó síntomas de ataque y el 31% infestación 
por el insecto. Además se realizó la descripci6n morfológica de to
dos los estados de desarrollo del insecto. 

(1) Estudiante de Entomología, Universidad del Valle (Cali). 

(2) Profesora del Departamento de Biología, Universidad del Valle. 
Apartado Aéreo 25360, Cali (V). 
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ESTUDIOS DE LABORATORIO Y DE CAMPO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE DISE-

MINACION DE Phenacoccus herreni Cox.y William ( HOMOPTERA: PSEUDO

COCCIDAE) EN PLANTAS DE YUCA 

J osé A. Castillo L. (1) 

Mgrtha Rojas de H. (2) 
Anthony C. Belloti (3) 

Los piojos harinosos Ph. herreni y Ph. manihoti s e consideran 
entre los insectos plagas más importantes d e la yuca en América y 
Africa respectivamente. El síntoma de daño en la planta es similar 
en ambas especies y consiste en un enc r e spamiento de las hojas de 
los brotes de crecimiento, los cuales son los sitios donde se esta
blecen preferenteme nte las ninfas. 

Este estudio s e llevó a cabo con el fin de determinar si el 
comportamiento de diseminacbón del piojo en las p lantas es una res
puesta de preferencia y/ó de compete ncia, de l o s diferentes e stados 
ninfales y de las h embras adultas de Ph. herreni. Se utilizaron 
plantas sembradas e n potes, de las varie dades MCOL 296 y CMC40. 

Todos los estados ninfales y las h embras adultas permanecieron 
en los sitios donde fueron colocados (brote superior, base de la ra
ma, y hojas de l os tercios superior, medio e inferior de la planta). 
No se observó preferenc ia por ninguno de estos sitios. 

El movimümto de las ninfas es limitado a zonas dentro de un 
mismo nivel, especialmente hac ia la n ervadura del envés de las hojas. 

Al increme ntar e l número de individuos e n un solo sitio de la 
planta (nivel superior) las ninfas presentaron mayor diseminación a 
otros niveles. 

En el campo se hicieron observaciones del c omportamiento de 
propagación entre plantas después de la infestación manual de algu
nas plantas centra les de 4 parcelas sembradas c on la variedad MCO 
113, y en e l siste ma de s i embra comercial. 

(1) Biólogo, Entomología de Yuc a. CIAT. Apartado Aé'reo 6713. 
CalL 

(2) Bió loga, Pro feso r Unive rsidad del Valle. 

(3) Entomólogo , CIAT. Apartado Aéreo 6713 . Cali. 
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CONTAcrO HOMBRE VEcrOR y TRANSMISION DE MALARI A EN CORDOBA 

(BUENAVENTURA) 

Paulina Fajardo Ortíz (1) 

En la localidad de Córdoba, área rural del Municipio de Buena
ventura (Valle) en donde se registra un promedio d e 20 casos de ma
laria al mes, se estudiaron los hábitos de picadura de las especies 
de Anopheles pr~sentes en la zona y su relación con la transmisión 
de la enfermedad. 

Anopheles nufieztovari, el principal vector de malaria en el 
Occidente de Venezuela y el Oriente de Colombia representó 44% de 
las capturas con cebo humano y mostró marcada antropofilia pues no 
se halló picando en cebo an~mal. Su actividad fue poca hasta las 
20:00 horas. alcanza el pico entre las 21:00 y 22:00 horas y se ex
tiende hasta la media noche, pero hasta las 22:00 horas han ocurri
do ya 65% de las picaduras. La' proporción de las picaduras per-in
tradomicilio en los meses de densidad de población alta, media y 
baja fue aproximadamente 1; el coeficiente de correlación no fue 
significativo lo cual indica que el insecto independientemente de 
la densidad de población pica con igual intensidad en el peri o 
en el intradomicilio. 

La temperatura y humedad relativa varian muy poco a lo largo 
del afio, .sin que afecten aparentemente la densidad de pOblaci6n de 
~. nul'lezt,·ovari. Se observó una correlaci6n significativa entre la 
pluviosidad de un mes y la tasa de picadura del mes siguiente, pe
ro no lo ' suficientemente estrecha para estudiarla como una regre
sión mensual ya que al quitar datos extremos de W10 o dos meses la 
correlación desaparece. Lo mismo sucede al correlacionar la tasa 
de picadura de un mes con los casos de malaria del mes siguiente • 

. No se encontraron ejemplares de Anopheles posados en paredes 
indicando que el reposo es extradomiciliario. Esto lleva a pensar 
que en estas áreas realmente no se conocer cuál es el efecto de 
las superficies rociadas con DDT en las pobl.aciones anofelinas pre
sentes. En el aspecto epidemiológico es importante~otar que la 
enfermedad ocurre con mayor frecuencia en la poblaci6n laboralmen
te activa, en donde el número de casos es casi tres veces mayor en 
hombres que en mujeres. 

(1) Bióloga M.Sc. Departamento de Microbiologia. Universidad del 
Valle. Apartado Aéreo 2188. Cali. 
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ARAÑAS VENENOSAS AL HOMBRE EN EL TROPICO AMERICANO 

Eduardo Flórez Daza (1) 

Las araffas Arachnida: Aranae) poseen glándulas secretoras de 
, 

sustancias químicas que actúan como venenos paralizaantes a excep-

ci6n de las especies re la familia Uloboridae. 

En el trabajo incluye las especies potencialmente peligrosas 

para el hombre, haciendo énfasis en las especies neotropicales; se 

Úldica su :ubicación taxonómica , distribuci6n, bioecología, el tipo 

y la composici6n de los venenos y diversas formas de tratamiento 

en caso de mordeduras. 

(1) Bi6logo-Entom6logo, Universidad del Valle. Calle 55 No.3BN-

98. Cali (Valle). 
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EL ACARO TOSTADOR DEL TOMATE Aculops lycopersici (Marse) 

Fu~via García Roa (1) 

La especie ,Aculops lycopersici (/ot,arse), (Acarina, Eriophydae) 
de reciente aparición en algunas zonas tomateras de Colombia, revis
te notable importancia económica en el cultivo, dadas las altas po
blaciones que pueden desarrollarse en corto tiempo, espedalmente 
cuando éste es seco. Son tan altas las poblaciones del ácaro que 
en un lapso de 8 a 10 días, la plaga puede secar las plantas infes-
tadas. ... 

La presencia del ácaro s610 se hace manifiesta por las manchas 
clorótica$ o amarillentas que ekhibe el follaje atacado, el cual 
se torna de color pardo a medida que avanza la alimentación del á
caro hasta causar la muerte de las hojas, presentando la planta un 
aspecto de follaje quemado. La plaga se localiza en la parte baja 
y media de la planta permanecien~o verde únicamente los cogollos. 
Las ramas y frutos también se cubren del ácaro y mue stran un c olor 
pardo-dorado como consecuencia del dáb. 

Los ácaros s e encuentran preferiblemente por el envés, de las 
hojas, pero también son observadas por e l haz. 

Es conveniente mantener inspeccione s períodic as al cultivo y 
examinar con la ayuda d e una lupa las hojas para advertir el ata
que. 

" La plaga puede ser c o ntrolada con algunos materiales acaricidas 
como propargite, dicofol, azufre y mancozeb, los cuales es necesario 
aplicar haciendo un alto volumen de agua (700 L/ha) y una alta pre
sión. 

(1) Ingeniero Agrónomo. Programa Entomología. Instituto Colombia
no Agrope cuario. Apartado Aéreo 233 Palmira, Valle. 
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COMPORTAMIENTO DE LAS POBLACIONES DE Tetranychus urticae Koch 

(ACARI: TETRANYCHIDAE) EN CRISANTEMO (Chrysantemum morifolium) 

Jorge Hemando García R. (1) 
José Iván Zulua9a C. (2) 
José María Guerrero ( 3) 
Jorge A. Escobar G. (4) 

Este estudio se realiz6 en el Municipio de Piendam6, Departa
mento del Cauca, entre enero y septiembre de 1983, con el objeto 
de fijar pautas de muestreo y criterios de decisión para el manejo 
del ácaro Tetranychus urticae Koch , en cultivos de crisantemo. 

, 

Se trabaj6 con ocho variedades: "Flamenco", "Dolly", "Polaris", 
"Super White". "Statesman", "Florida Marble", "White Marble" y "Star
burst" , donde se estudiaron diferentes aspectos tales como caracte
rísticas morfológicas. métodos de muestreo. distribuc"ión espacio tem
poral e incidencia de los ácaros en plantas con protección química 
utilizando Pentac Aquaflow (R) a 0.025 i . a. y en plantas sin protec
ción química . 

De las relaciones estudiadas, se observ6 que la distribución 
de los ácaros está directamente influenciada por la configuración 
de las hojas. 

Las variedades "Flamenco" y "Dolly" se caracterizaron por pre
sentar infestaciones superiores a los promedios; "White Marble" y 
"Florida Marble" fueron las de menor incidencia de ácaros. 

(1) Estudiante de Biología (Entomología) Universidad del Valle. 

(2) Ingeniero Agrónomo. Profesor Universidad Nacional, Palmira. 

(3) Práctico Agrícola CIAT. 

( 4) Ingeniero Agrónomo. Universidad Nacional, Palmira. 
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ESPECIES DE LA SUB-FAMILIA ITHOMINAE-LEPIDOPTERA: NYMPHALIDAE 

DEL VALLE DEL CAUCA y SU IMPORTANCIA EVOLUTIVA 

Antonio González (1) 
Hernando Pati~o (2) 
Carlos Briceño (3) 

Hasta la presente no había sido realizada una investigaci6n 
detallada de los Ithominos-tepidóptera: Nymphalidae en Colombia. 
Ante ésto y aten diendo a la n ecesidad de una interpretaci6n taxon6-
mica que ha llevado a confundirlos con otras subfamilias y familia, 
presentamos una lista de las especies Ithominos de los 13 géneros 
colectados en dif e rentes ·épocas y distintas localidades del Depar
tamento d e l Valle del Cauca; acompañadas de fotograf ías y de un es
tudio morfo l ógico de e structura alar y genitalia, p l anta huésped, 
mimetismo e importancia evolutiva. 

Los Ithominos son muy comunes en toda la regi6n neotropical, 
siendo reportados hasta el momento 48 géneros en Suramérica, cuyas 
subespecies , desde un punto de vista biogeográfico y evolutivo, 
constituyen mode los didácticos indicadore s de minire fugios selvá
ticos útiles para e l e nt endi miento de la historia evolutiva de los 
sistemas selvático s tropi cales y de los procesos de especiaci6n. 

(1). Profesor d e la Universidad Santiago de CalL 

( 2 ) Profesor d e la Universidad Nacional de Palmira. 

(3) Est.udiante de la Universidad santiago de Cali. 
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PRINCIPALES PLAGAS DE LAS CUCURBITACEAS: ZAPALLO, PEPINO, 

MELON y SANDIA ENCONTRADAS EN EL VALLE DEL CAUCA 

aertha de Gutiérrez (1) 

Son pocas lbs siembras de cucurbitáceas como cultivos propia
mente dichos. Se las ve más comúnmente en el Valle del Cauca aso
ciadas a siembras de maíz o cultivos frutales como uca y maracuyá 
principalmente. 

Actualmente, la informafi6n entomológica de este grupo de hor
talizas es muy limitada, lo cual puede estar contribuyendo entre 
otras razones, al tratamiento errático dado por el agricultor a los 
problemas de plagas que suelen presentar estos cultivos. 

Con el prop6sito de suplir un poco la escasa información, des
de hace un afio, se viene trabajando con las cucurbitáceas. Se ini
ció con un reconocimiento de problemas por la zona productora de 
zapallo, melón, sandía y pepino del Valle del Cauca. En el labora-

I 

torio, se mantienen crías de las plagas para evaluar porcentajes de 
parasitismo y estimar duración de los diferentes estados; bajo con
diciones de campo también se hace un seguimiento. 

Los resultados obtenidos hasta el momento, indican que 13 es
pecies de . insectos son comunes en estas hortalizas en el Valle del 
Cauca y que es de destacar en zapallo y pepino los perforadores 
del género Diaphaniaasí como Liriomyza sp en pepino. Araffitas ro
jas y el áfido ~ gossypil Glover se han podido encontrar como 
limitantes en cultivos de sandía. 

(1) Ing. Agr. Programa de Entomología. Instituto Colombiano Agro
pecuario, C.N.r. Palmira. Apartado Aéreo 233 Palmira, Valle. 
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CICLO DE VIDA Y HABITOS DE Haplogonatopus hernandezae Olmi (HYMENOP

TERA: DRYNIDAE) CONTROLADOR NATURAL DEL SALTAHOJAS DEL ARROZ So-

gatodes oryzicola 

María del Pilar Hernández M. (1) 
Anthony Belloti (2) 

Entre los agentes de control biológico natural de §. oryzicola 
(Homoptera: Delphacidae), ~e registró recientemente l~ avispa ti. 
hernandezae (Hymenoptera: Drynidae), destacAndose por sus hábitos 
parasítico y depredador. 

El estudio de su biología se realizó bajo condiciones de inver
nadero (T: 2S

o
C; 75.5% H.R.) en el Centro Internacional de Agricul

tura Tropical. En el estudio del ciclo de vida de este Drynido se 
dbtuvieron los siguientes resultados: duración promedia huevo-adul
to: 29 días; tiempo promedio de incubación de los huevos 4.~ días, 
la larva pasa por cuatro instares y duran 17.7 días, la duración en 
estado de pupa fue de 7.0 días. 

La longevidad promedio de los adultos fue de 10 . 4 días. Se ob
servó que ti. hernandezae presenta partenogénesis facultativa de ti
po telytokia, en condiciones de cautiverio. El efecto del parasi
tismo sobre los adultos de 2. oryzicola es una forma de "Castraci6n 
parasítica" o esterilidad total. Se regi stró igualmente la eficien
cia parasítica y depredadora de li. hernandezae. 

Durante el período larval parasitan un promedio de 53 ninfas 
de 2. oryzicola y en estado adulto predan un promedio de 47 ninfas. 

(1) Estudiante de Biología (Entomología). Universidad del Valle. 

(2) Entomólogo CIAT. Apartado Aéreo 6713, Cali. 
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BIOLOGIA HABITOS y DAÑOS DEL CHINCHILIN. Orthoporus sp.· (Spirostrep

tida: Spi rostreptidae) EN YUCA 

Nora C. Jim~nez (1) 
Valentl~ Lobat6n (2) 

En el área yuquera de BetuLia y Corozal (Sucre), Orthoporus sp. 
un dip16podo conocido como Chinchilin ataca severamente estacas de 
yuca. Para su manejo se están haciendo una serie de observaciones 
de campo y laboratorio con los siguientes resultados. 

BIOLOGIA: Orthoporus sp. es un espirotréptido de cuerpo liso 
y cilíndrico, café claro u oscuro, antenas y p~tas crema, 6.5 cm 
longitud promedia, primer poro en el 6

0 
segmento. Cabeza con labrum 

brodeado de negro y estrías cortas, ocelos negros y 7 segmentos an
tenales. Segmentos corporales con sutura transversal, prozonitos 
estríados finamente en su faja anterior y liso en la posterior, me
tazonitos lisos y esternitos co~ estrías oblicuas y paralelas. Ex
cretan líquido mostaza por los poros que manchas las manos. 

HABlTOS: Por no poseer epicutícula cérea , no resisten el sol 
directo y lo evitan enterrándose o protegi~ndose bajo cualqui~r .co
bertura fresca. Son excelente recicladores de materia orgánica ·se
ca por lo q~e su nuevo hábito alimenticio podría deberse a: ~) Sus
titución ~ corto tiempo de potreros por .yucales, y B) Condiciones 
ambientales de sequía en su hábitat normal que los ha forzado a a
limentars~ de materiales que como semilla de yuca le permitirían 
conservar su nivel hídrico. 

DAÑOS: Se realizan en el atardecer y en la noche o despu~s de 
las lluvias. Consisten en roeduras de las raíces, yemas, reto~os 
cuasando la muerte de las plántas j6venes. 

·tos ataques se presentan desde el borde hacia el centro del lo
te y en las áreas colindantes con potreros. Según evaluaciones del 
Semestre A-83 los d~os por muerte de estacas superan el 50% y la 
resiembra~s igualmente afectada si no hay manejo del Chinchilin. 

(1) (2) Entomélogos Sanidad Vegetal, Entomología respectivamente 
lCA - Turipaná. Apartado Aéreo 206. Montería. 
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Contarinia gossypii Felt (Díptera: Cecidomyiidae) 

NUEVA PLAGA DEL ALGODONERO 

Nora C. Jiménez M. 
Bernardo Ramírez 

(1) . 

( 2) 

En algodones del Sinú de So días de edad se present6 durante 
la cosecha 83-84 una malformaci6n de botones y capullos que al o
casionar la caí~a de las estructuras del tercio superior pudo re-

ducir la producci'ón¡ según estimativos preliminares hasta en 700 
kg/ha. En muchos casos, la malformaci6n estuvo seguida por una pu
drición bac'terial producida por Pseudomonas sp. no teniéndose pre
cisada en forma clara la relaci6n patógeno-insecto. 

La especie responsable,de estos daños Contarinia gossypii 
(Díptera: Cecidomyiidae) tiene larvas rosáceas, de 4 mm de longi
tud que se alimentan internamente de pétalos y androceo pudiéndose 
encontrar hasta 185 de ellas por botón de 6 mm de diámetro. 

Para empupar en el suelo, las larvas abandonan las estructuras 
atacadas mediant e un salto característico. 
curas, de 1.2 mm de largo y protegidos por 
calizan a poca profundidad d e la superficie 

Las pupas obtectas, os
u~ cocon sedoso s e 10-
del suelo. 

Los adultos son típicos Cecidomyiidos de antenas y patas muy 
largas , blancuzcos, recubier tos de p i losidad oscura y densa que les 
dá un aspecto de diminutos mosquitos g risáceos; miden aproximadamen
te 2 mm de l ongitud. Observaciones de l aboratorio y el no hallazgo 
de adultos en el día bajo condiciones de campo indican que la emer
gencia ocurre al atardecer. 

Como enemigo natural se ha encontrado un Platygasterido pará
sito . de larvas y cuyos puparios s e encuentran también en el suelo. 

Fuera del algod6n en el cua l ataca cultivo y soca no se ha en
contrado otro hospedero. Finalmente, los registros de ~. gossypii 
en Cereté, Montería, San Carlos, San Pelayo, Ciénaga de Oro y Lori
ca seftalan lo amplio de su distribución. 

(1)(2) Entom610ga, Fit opatólogo, Sanidad Vegetal respectivamente. 
lCA Turipaná . Apartado Aéreo 206. Montería. 
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RECONOCIMIENTO ENTOMOLOGICO EN EL CULTIVO DE LA SA.~DIA (Citrulus 

vulg~ Schrad) EN TRES ZONAS DEL DEPARTAMENTO 

DEL VALLE 

Claudia P. Lince C. (1) 
Luis C. Jordán E. (2) 
Jaime de la Cruz L. (3) 

La sandía Citrulus vulgaris Schrad, es una planta de familia 
de las cucurbitáceas cuyo fruto es muy demandado en el mercado na
cional , tanto para consumo fresco, como por su valor industrial. 
Debido a que en nuestro medio no se ha realizado ninguna investiga
ción sobre la entomofauna, se opt6 por llevar 'a cabo un reconocimien
to. .. 

El e studio se efectuó en tres zonas del Departamento del Valle, 
e n cultivos come rciales y en donde se hicieron recolecciones semana
les de los i nsectos, teniendo en cuenta en qué estructura se encon
traban y si actuaban como daffinos o benéficos. Se diferenciaron en 
grupos y se hicieron esquemas de los más importantes. 

Como plagas primarias se encontraron Diaphania nitidalis (Stoll) 
(Lepidoptera: Pyralidae), Aphis gossypii Glover (Homoptera: Aphididae) , 
y TetranyGh us sp. (Acarina: Tetranychidae). Como secundarias el He
liothis virescens Fabricius (Lepidoptera: Noctuidae), Theognis stigma 
(Herbst) :, i Theognis gonagra (F.) y Anasa sp. (Hemiptera: Coreidae), 
Phyllophaga sp. (Coleoptera: S,carabeidae), y un com¡jejo de crisomé
lidos, e ntre alos varias especi,~s de Diabrotica sp. (Coleoptera: 
Chrisomelidae). Entre los bené'ficos se registraron ~ sp (Hemip
tera: Reduviidae), Chrysopa sp (Neur6ptera: Crhysopidae), Hipodamia 
convergen s Guer y Cycloneda Sanguinea (L) (Coleoptera: Coccinelidae), 
Apis sp. (Hymenoptera: Apidae). También se encontraron especies 
de D,í:pteros de' las familias Syrphidae, Dolichopodidae y Tachinidae : 
e Hymenópteros de la f ami lia Braconidae. 

(1)(2) Estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Uniersidad 
Nacional de Palmira. Valle. 

(3) Profesor Universidad Nacional de Palmira. 
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EVALUACION DEL PARASITISMO NATURAL DE Scrobipalpula absoluta 

(Meyrick) EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE. 

Miguel Mart ínez D. (1) . 

Humberto Potes M. (2) 
Fulvia Garc ía R. (3) 

Se evalu6 el parasitismo en huevos y larvas del "cogollero del 
tomate" Scrobipalpula absoluta (Meyrick) (Lepid6pter a: Gelechiidae) 
en cuatro áreas tomateras representativas del cultivo, en el valle 
del Cauca, (Guacarí, Yumbo, La Victoria, Palmira) encontrando que 
existe un alto parasitismo natural de la plaga, el cual es realiza
do principalmente por el parásito de larvas Apanteles gelechiidivo
ria Marsch (Hymenóptera: Braconidae). El parasiti smo en larvas en 
las cuatro l ocalidades promedi6 76,5\ de un total de 1.030 larvas 
de Scrobipalpula recolectados en el campo. 

El parasitismo en huevos fue realizado por la e specie nativa 
Trichogramma exiguum Pinto y Platner. Este parasitismo fue bajo 
(9.76%) y estuvo posiblemente afectado por las frecuentes aplicacio
nes de químicos que realiza el agricultor. El parás ito de larvas !. 
gelechiidivoris se mostr6 más tolerante a la acción de los venenos 
y mostró siempre incrementos en su acci6n a medida que avanz6 el de
sarrollo de las plantas y la presencia de la plaga. 

Además de la infertilidad en huevos (5.57\) se encontraron o
tros agentes bióticos que vienen ayudando a la reducci6n de las po
blaciones de ~. absoluta como son los parásitos de larvas Pristo
merus sp y Temelucha sp (Ichneumonidae). Bracon sp (Braconidae) y 
Spilochalcis sp (Chalcididae). 

La evaluaci6n del paraSitismo se hizo bajo muestreos cada 15 
días empleando dos horas-hombre para la recolecci6n de larvas y una 
hora~hombre para la recolecci6n de huevos. 

(1) "(2) Estudiantes Facultad de Ciencias Agropecuarias," Palmira. 

(3) lng.Agr. lCA Programa de Entomología. Apartado Aéreo 233. 
Palmira, Valle. 
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LA "TIJERETA" (Dermaptera: Forficulidae), PLAGA DE IMPORTANCIA ECO

NOMICA EN LA RECOLECCION DE POLEN EN APIARIOS DE CLIMA FRIO 

Carlos Mosquera Quijano (1) 

La presente investigación fue conducida para evaluar las pér
didas causadas por las "tijeretas" (Dermapte ra: Forficulidae), en 
apiarios de clima frío, manejados con propós itos específicos para 
la recolección de polen. ' 

El estudio se realizó de enero a diciembre de 1983 en el Muni
cipio de Pasto. Se trabajó a campo abie rto en colmenas uniformes 
de 2 cámaras de cría, en 3 sitios del Altiplano de Pasto. 

Para la evaluación estadística se recurrió a la distribuci6n 
de parcelas apareadas. El trat amiento corres ponde a colmenas ais
ladas del piso mediante tapas con pesticidas, colocadas en cada uno 
de bs soporte s d e l a base, paralelamente se llevó un testigo sin 
tapas. 

El m~estreo se hizo pesando el polen obtenido en las trampas 
para este ~ prop6sito. No se evaluó el daño causado a los dep6sitos 
de las cámaras de cría. El resultado mostró diferencias estad1sti
cas altamente significativas e ntre el tratamiento y el testigo. Las 
pérdidas de pplen p ara ~l testigo resp ecto del tratamiento ascendie
ron a 14 • .38/46,46 kg de 'polen p ara las 7 replicaciones, siendo el 
porcentaje de pérdidas del 31%. 

,'En general, colmenas débiles y medianamente pobladas sufren men
gua en los depósitos del polen, principalmente en la noche y cuando 
la temperatura mínima absoluta se aproxima a 7 g.c. 

(1) Profesor d e Apicultura. Universidad de Nariño. Apartado Aéreo 
300. Pasto. 
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BIOLOGIA DE Trybliographa ~ Weld (HYMENOPTERA: CYNlPIDAE) y RE

LAClON CON EL HUESPED Anastrepha suspensa (LOEW) (DlPTERA: 

TEPHRITlDAE) 

Ligia Nui'lez Bueno (1) 

Tryblioarapha daci es un parasitoide de moscas de las frutas, 
originario de Asia e introducido a varios paises, como agente de 
control. La especie fue introducida a Florida (E.U.) para el con
trol de la mosca del Caribe ft. suspensa. 

Con el fin deestudiar el ciclo biológico del parasitoide, y las 
relaciones con el huésped, se adelantardn estudioS a nivel de labo
ratorio, El ciclo del parasitoide dur6 27 a 33 dlas a 27oC. 70\ de 
R.R. y 14 horas de luz, cuando se expusieron directamente larvas del 
huésped en 20 instar. Se presentan cuatro instares larvales tlpica
mente hipermatamórficos y la pupa es ex~rata. Los huevos del para
sitoide son encapsulados por los hemocitos del huésped, los c~ales 
se melanizan alrededor del cori6n, el proceso se observa a la's 72 
horas de incubaci6n y culmina cuando las larvas del primer instar 
están completamente formadas; las larvas del primer instar mueren 
por asfixia aún cuando algunas logran escapar de la cápsula por mo
vimientos mecánicos de la cauda. 

El porcentaje de encapsulamiento fue mayor en larvas del hués
ped en tercer instar y en huésped superparasitados. La duraci6n 
del ciclo de vida de las moscas en las cuales se desarrollaron pa
rasitoides encapsulados no fue afectado, pero los adultos tuvieron 
una duración muy corta. 

Para propósitos de cría masiva del parasitoide se deben usar 
huéspedes en segundo instar, en la proporci6n de 100 larvas por una 
hembra del parasitoide; las larvas del tercer instar a pesar de ser 
más atractivas, presentan mayor resistencia física y fisiol,6gica al 
parasitismo. 

(1) División Salilidad Vegetal lCA, Tibaitatá. Apartado Aéreo 151123 
El Dorado, Bogotá. 
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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIES DE 

ANOFELI NOS PRESENTES EN EL BAJO CALIMA 

Ruby Parra (1) 
Luz Carime Muñoz (2) 
Ranulfo González (3) 

El presente trabajo se realizó enm vereda de Puerto Patiffo 
(Bajo Calima). Muni cipio de Buenaventura a 40 msnm, con una tempe
ratura promedio anual de 25

0
C, humedad relativa de 88.2% y una pre

cipitación anual de 505.68 mm . 

Los objetivos principa~es f ueron: determinar las especies de 
Anopheles presentes e n el baj o calima y realizar la descripci6n de 
sus respectivos criaderos. 

El área de estudio ~ue divi d i da en cuatro zonas distinguidas 
por sus aspectos e co lógico s y sociales. realizando búsquedas tanto 
diurnas como noct urnas de l arvas y adultos utilizando diferentes 

formas de captura. 

, 
Se pre sentó un solo t ipo de criadero aéreo c onformado por bro

melias. hábitat en e l cual se halló la especie ~. neival. 

Respecto a los criaderos t e rrestres se hallaron diez tipos: 
dos naturales y ocho artif i c iales, de los cuales siete se presentan 
por intervención del hombre y uno po r intervención de animales. En 
este tipo d e hábitat l a especie más frecuente fue ~. nuffeztovari 
precedida en orden de imp~ ancia por ~. rangeli, ~. evansi y ~. 
triannulatus. 

"En el área del b aj o calima se encontraron s eis especies identi
fi c adas como ~. neival, ~. nuffeztovari, ~. rangeli, ~. evansi, ~. 
p s eudopunctipennis y ~. triannulatus; las cinco últimas constituyen 
nuevo registro para la región y como nuevo r~gistro para la Costa 
pacífica ~. t riannul atus . 

(1)(2) Estudi ante s d e l Departamento d e Biologí a . Universidad del 
Valle . Cali (Valle ). 

(3) Profesor de Entomología de la Universidad d e l Valle. Cali 
(Valle ). 
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COMPLEJO DE INSECTOS QUE ATACAN LAS VAINAS DEL FRIJOL COMUN (Phaseo

lus vulgaris L.), EPOCAS DE PRESENCIA, INTENSIDAD DE INFESTACION y 

D~O 

Carlos E. Rodríguez R. (1) 
Luis M. Madriftán G. (2) 
Guy Hallman (3) 

Con el objeto de determinar los danos causados por insectos 
asociados a las vainas del fríjol común en la- estaci6n experimen
tal CIAT-Palmira, se realiz6 en el ano agrícola 83/84, un ensayo 
con 4 siembras escalonadas ~ncluyendo 3 variedades: Diacol-Calima, 
lCA-Pijao y VRB-8l023. El disefio experimental fue el -de bloques 
completos al az~r con 4 repeticiones. Cada bloque cont6 con 6 par
celas de 28.8 m correspondientes a 8 surcos, separados 0.60 m y 
con una longitud de 6 m. _ En el laboratorio se criaron larvas sobre 
~nas para observar su comportamiento danino, y además obtener el 
adulto para su respectiva identificaci6n. Se encontraron los Lepi
dopteros: Heliothis spp (Noctuidae), Maruca testulalis (Geyer) 
(Pyralidae), Pseudoplusia includens Walker (Noctuidae), Spodoptera 
eridania :(Cramer) (Noctuidae), Strymon melinus (Huhner) (Lycáenidae), 
Estigmene ~ (Drury) (Arctiidae), un Tortricidae , crisomélidos y 
pentatomidos. Las especies más frecuentes fueron Heliothis spp, ~. 
testulalis y los crisomélidos. Con respecto a los daBos ocasionados 
~. testulalis se constituy6 enUla de las especies más perjudiciales. 
Dicho insecto ataca vainas desde los primeros estados hasta cuando 
están co~letamente formadas. En cuanto al Heliothis spp., se le 
encontró atacando botones florales y vainas completamente formadas. 
El daño en vainas ocasionado por f. includens se manifiesta por ras
paduras irregulares. El Tortricidae, caus6 dafios desde el momento 
de formaci6n de las vainas hasta la cosecha. El ~o, para los in
sectos en conjunto, en la variedad Diacol-Calima fue de 5\ y para 
ICA-Pi j ao y VRB-8l023 fueron del 8% aproximadamente. 

(1)(2) Trabajo de Tesis. Universidad Nacional de Colombia. Facul
tad de Ciencias Agropecuarias. -Palmira. 

(3) Entom610go, Programa de Fríjol, CIAT-Palmira. Apartado Aé
reo 6713, Cali. 

. , 
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FE CONOCIMIENTO DE ENTOMOFAUNA ACUATlCA EN ZONAS DE COLOMBIA 

Rodrigo Vergara Ruiz el) 
José Castellar B. (2) 
Carlos Villate (3) 

En el país los estudios sobre entomofauna acuática son necesa
rios no sólo desde el punto de v i sta de la cadena alimenticia,- sino 
también para emplear la abundancia de especies como indicadores de 
contaminación de aguas. 

En zonas de Boyacá, Santander del Sur y Meta se adelantaron 
los trabajos de campo entre 1982 y 1983, en cada lugar se ubicaron 
tres sitios de muestreo, que representarán agua de corrientes, con
taminadas y l enticas . Para~a captura se emp leó el método de pesca 
con Jama en l os insectos que así lo permitan y en otros en forma ma
nual. 

En cada lugar de recolección se evaluó la temperatura del agua 
y del ambiente; en cada visita, y se cuantificó el número de insec
tos recolectados por e specie . Así mismo se le calculó el índice 
biótico en base a la fórmula: 

lB Ni Ai 

100 

Los insectos fueron identificados en el SEN-IlBlll, y en el 
SMITHS INIAN INSTITUTE, reportándose e species de cuatro órdenes 
(Hemípte ra , Coleóptera, Trichóptera y Odona'ta), 10 familias, 20 
géneros y 25 especi es de las cuales U sonruevas para Colombia. 

(1) Profesor Titular. Facultad de Ciencias Agropecuarias. 
UPTC. Tunj a , 

(2)(3) Estudiantes. FACIA - UPTC. Tunja. 
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~~ olivata (Dognin) NUEVA PLAGA DEL CEREZO 

(Alnus jorullensis) (H •. B.K.) EN COLOMBIA 

María Cecilia Villegas (1) 

~dia olivata (Dognin) (Lepid6ptera: Geomet r idae), se encon
tró en el Municipio de Villamaría, Departamento de caldas, atacando 
un rodal de cerezo ~ jorullensis (H.B. K .) causando, durante 2 
generaciones de +a plaga, ocurridas en 6 meses , una defoliaci6n to
tal en un área de 7 hectáreas aproximadamente . 

En Caldas existen unas 800 hectáreas reforestadas CDn la espe
cie~. jorullensis, razón por la cual se vi6 la necesidad de estu
diar algunos aspectos de la biología y hábitos de este defoliador • 

.. 
Bajo condiciones de campo (16

o
C y 2.100 msnm) se éncontr6 que 

el ci~lo de vida promedio e ra de 92.5 días distribuídos así: hue
vos 10 días, larva 57.5 días, pupa 21 días y adulto 4 días. 

Bajo condicione s de laboratorio con 17°C p romedio, 90% de hume
dad relativa y 2.050 msnm, el c iclo to t al fue de 8 7 días de los cua
les 11 correspondián al período de h u evo, 43 larva, 29 pupa y 4 adul
to. 

Se ericontraron varios enemi gos naturales , l o s c uales con las 
prácticas de control manual cultural y fí s ico redujeron la intensi
dad del ataque has·ta el punto de que apare nte ment e la p laga desapa
reció, entre e llos t e nemo s un virus que ataca larvas de los últimos 
instares; Telenomus spp. y Te trastichus sp como p arásitos de huevos; 
una mosca . Tachinidae del género Xanthoepalpus sp. nuevo género Exo
ristini c omo parásito de larvas y pupas; y un hongo del género Me
tarrhizi~ como parásito de pupas; c omo p red adores se encontraron 
chinch e s y algunos pájaros. 

La hembra coloca los huevos en el envés de las hojas en grupos 
desde k80 hasta 480. Estos ec l osionan y salen las lar vas negras 
con 2 rayas lat erales blancas y la cabe za roja , alc anzan hasta 6 cm 
de largo, la pupa e s obtecta y el adulto t i ene de 4.5 a 5.8 cm de 
expansión alar, es de color marrón, verde oliva o morado y se mime
t iza muy fácil. 

(1) Entomología. Corporación Autónoma Universitaria de Manizales. 
Apartado Aéreo 8441. Manizales . 
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HABlTOS ALIMENTICIOS Y RELACIONES SIMBIOTICAS DE LA "HORMIGA LOCA" 

Nylanderia ~ CON OTROS ARTROPODOS 

Ingeborg Zenner de Polanía (1) 
Nhora Ruíz B. (2) 

La hormiga loca no causa daño directo a la vegetaci6n de las 
áreas invdadidas por ella, sino que el principal problema consiste 
en las abundantes poblaciones de homópteros que ella fomenta. 

La dieta de li, ~ está constituída por dos partes: una lí
quida, la cual se obtiene de las sustancias azucaradas secretadas 
por los homópteros chupadores de savia que afectan cafetos, fruta
les, árboles de sombrío, malezas y ornamentales; otra parte sólida 
constituida por proteina anñmal, que comprende huevos Qe lepidópte
ros, larvas comedoras de follaje, chisas, comejenes, arai'las, chicha
rras y ocasionalmente pájaros recién nacidos, culebras y lagartijas. 

La hormiga se encont·ró asociada con 27 especies de hom6pteros, 
pertenecientes a 7 familias. De éstas, con excepción de los psili
dos y flátidos, todos son de importancia económica en la agricultu
ra. 

Además se observó actuando como predatora de otros insectos, 
principalmente hormigas. Entre las hormigas desplazadas por li.~
~ se registraron a la pitucha Solenopsis geminata (F.), la hormiga 
arriera, Atta spp y especies de Azteca. 

Un íhdice seguro de que li. fulva no ha llegado a establecerse 
en un cafetal es la presencia de la hormiga camponotus ~ (F. 
Smith). Parece que la hormiga loca utiliza a las formas inmaduras 
de estas hormigas como alimento proteíco para su cría. En general 
se considera que la actividad predaotra y desplazadora de li. ~ 
es tanto cualitativa como cuantitativa respecto a otras hormigas. 

(1) (2) Entom6logas, Programa de Entomología lCA - Tibaitatá. A
partado Aéreo 151123 El Dorado, Bogotá. 



38 

DISTRIBUCION, ACTIVIDAD DEPREDADORA , MORFOME'rRIA y CICLO VITAL DE 

Coccinellina .w-ngii. (MULSAN'rl (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) EN CHILE 

Alfonso Aguilera (1) 

Este trabajo tiene como objetivo, proporcionar algunos ante
cedentes bio16gIcos relacionados con la actual posición sistemáti
ca, morfometría, distribución, hábito alimentaci6n y cliclo vital 
de ~. eryngii, especie descrita de Chile por Mulsant en 1851. 

Las observaciones sobre el cic lo vital s e realizaron bajo con
diciones de laboratorio, al~entando los e j emplares, en sus diversos 
e stadios con el áfido Metopolophium dirhodum (W.l mantenido sobre 
trigo, aprovechándose los especímene s de l a s diferentes crianzas del 
coccinélido para efectuar los estud i os morf ométricos. Los antece -
dentes sobre el hábito a~imentario , que se proporcionan en este tra
bajo, se obtuvieron de las observaciones directas efectuadas en el 
campo, colectando los áfidos y hospe deros para su p osterior determi
naC10n. La distribución de la espec ie en Chile se estim6 conside-

rando el material entomo16gico revisado e n diversas coleccione.s y de 
los ejemplares recibidos para identificac i6n de diferentes re'giones 
del país. ' Eventualmente , para comprobar la actividad depredadora 
de ~. eryngii sobre algunas especies de áfidos, se le suministr6 
éstas como alimento, bajo condiciones de laboratorio. 

Coccinellina eryngii p e rtenece a la subfami l ia Coccinellinae, 
trib~ C0c.cinellini; es un cocci~élido afi d6fago. El adulto mide 
4.5 - 0.29 mm de largo por 3.0 - ~ . 25 mm de ancho. Las dimenfio
nes del huevo corresponden a 1.2 - 0. 0 4 mm de lar~o por 0.51 - 0.03 
mm de ancho; el período de i ncubación f u e d e 5. 6 - 0.49 días. El 
estado larvario se desarrol16 en 17. 2 - 1.19 días pr~sentando cua
tro estadios. ~a larva del último e stadio mide 5 .5 -+0.28 mm de 
largo por 1.35 + 0.09 mm de ancho. La pupa mide 3.2 - 0.15 mm de 
largo p~r 2.10 - 09 mm de ancho permaneciendo + en este estado dfran
te 6.9 - 51 días. El ciclo vital, con 1~ . 7 2 - 2 .88

o
C y 66.14 - 2.78% 

de humedad relativa, se cumplió e n 30.1 - 1.56 días. 

(1) Instituto de Agron omía . Unive rsidad d e Ta r apacá. Casilla 287. 
Arica-Chile . 
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La actividad depredadora, en la naturaleza, la ejerce sobre 
las siguientes especies de pulgones o áfidos: Metopolophium dir
~ (W.), Schizaphis graminum (R.), Sitobion a~enae .(F.), Acy~
tosiphum pisum (H.). Acyrtosiphum kondo·i S., Aphis gossypii (G.) 
Macrosiphum amhroside (Th.)., Macrosiphum (Th.) y Aphis craccivora K. 
Experimentalmente, en laboratorio, el estado adulto de g. eryngii 
depred6 los áfidos Rhopalosiphum padi L., B. maidis (F.) y Eriosoma 
sp. también bajo estas circunstancias, adultos y larvas, depreda- ' 
ron huevos del lepidóptero Anagasta kuhniella (Z.). 
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TABLA DE VIDA Y MANEJO DE PLAGAS EN ALGODONERO 

J. Alonso Alvarez R. (1) 

Para llevar, a cabo un programa racional de manejo de plagas en 
el algodonero, es necesario conocer el impacto econ6mico que tienen 
las plagas en la producci6n y los beneficios obtenidos con las medi
das de control utilizadas. 

Para det erminar, en forma cuantitativa, las pérdidas económi
cas ocasionadas en el algodqnero por varios facotres , se llev6 a ca
bo un estudio, utilizando tablas de vida. 

En el CRI "Nataima" del lCA en El Espinal, se s embr6 la varie
dad de algodón GOSSlCA N-,23 , en surcos distanciados a 0.90 m. Se 
siguieron tres estrategias de control: convencional , con aplicaci6n 
semanal de insecticidas; manejo, con controles basados en niveles 
de dafto econ6mico; y un testigo, sin control. Se util izaron 100 
plantas por parcela. El experimento y los análisis se diseBaron pa
ra construir tablas de vida. Para cuantificar el daBo de las ' prin

apales plagas, las 100 plantas de cada parcela se revisaron cada 
3 - 4 días; cada 8 días para estimar porcentaje de i nfestación. 

Una vez aparecidos los primeros botones, cada 8 días se mar
caron con tiquetes para precios, todos los botones producidos en 
cada una de las 100 plantas por parcela; la revisión cada 3 - 4 
días de los botones y cápsulas caídas permitió d eterminar la causa 
de su caída. Par facilitar la elaboración de la tabla de vida, el 
período vegetativo del cultivo se dividió en 5 épocas: 50, 60, 80, 
100 días y cosecha. 

Los resultados permiten apreciar, que el algodonero pierde más 
del 60% de sus estructuras, aún con aplicaciones semanales de in
secticidas. 

Las pérdidas en pesos por hectárea ocasionadas por los bello
teros, fueron del orden de $30.237.00 en el Testigo; $25.571.00 en 
el Manejo y $15.775 .00 en el Convencional. 

(1) 1ng. Agr. lCA, Programa de Entomología, CRI "Na t a ima " • Apar
tado Aéreo 40 . El Espinal, Tolima . 



La caída fisio16gica de las estructuras fue el factor que ma
yor impacto tuvo en la producci6n, siendo los períodos. críticos en
tre 80 y 100 ~as y entre ioo días y la cosecha. Las pérdidas por 
este factor fUéron del orden de $131.701.00 en el Testigo; $121.010 
en el Convencional y de $91.395.00 en el Manejo, entre 80 y 100 días. 
En el período de 100 días a cosecha, las pérdidas fueron del orden 
de $66.575.00 en e1 ' Testigo; de $58.165.00 en el Convencional y de 
$81.315.00 en el de Manejo. 
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DAÑO SIMULADO EN EL FOLLAJE DEL SORGO Y SU EFECTO EN LA 

PRODUCCION 

J. Alonso Alvarez R. (1) 
Guillermo Sánchez G. (2) 

El Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae), 
es en la actualidad el insecto plaga de mayor importancia economQca . 
en el cultivo del sorgo en el Departamento del Tolima; en ataques 
severos puede defoliar totalmente la planta. 

Para determinar el efecto que tiene la pérdida de follaje en 
la producción del sorgo, se llevó a cabo durante tres afios un es
tudio empleando la metodología del dafio simulado en el .follaje dei 
cultivo. 

En el eRI "Nataima" del leA en el Espinal, se sembr6 la varie
dad de sorgo lCA-NATAlMA {1981, 1982) Y el híbrido SORGHlCA NH-301 
(1983), en parcelas de 2 surcos, distanciados a 0.75 m; por 10 m de 
largo, · en un disefio experimental de bloques al azar con 3 replica
ciones. 

El dafio simulado se realizó aplicando los siguientes tratamien
tos: Ensayo A: corte de las plantas a ras del suelo, cuando tenían 
2, 4, 6 Y 8 hojas visibles; 100%, 75% Y 50% de defoliación cuando 
las plantas tenían . 2, 4, 6 Y 8 horas visibles; Ensayo B: 100%, 
75% Y 50% de defoliación cuando las plantas tenían 8, 10y 12 hojas 
visibles respectivamente. En ambos ensayos se dejó un Testigo sin 
dafio. 

El dafio simulado consistió en retirar un número de hojas corres
pondiente a cada porcentaje de defoliación, a partir de la parte in
ferior de las plantas; las hojas se cortaron con tijeras y cuchillos. 
Se contó el número de plantas por parcela antes del daffo simulado y 
al finalizar el ensayo; además se contó e l número de panojas por 
parcela y se les tomó el peso a las mi.smas. En el caso del híbrido, 
además de los datos anteriores, se tomó la long i tud de 10 panojas, 
el peso de las mismas y el peso de 1.000 semillas por parcela. 

(1)(2) Ingenieros Agrónomos, lCA, Programa de Entomol ogía. CRI 
"Nataima". Apartado Aéreo 40. El Espinal, Tolima. 
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Los resultados indican que el corte de las plantas a ras del 
suelo puede reducir la producción entre un 16% y un 83% en el ca
so de la variedad y entre un 11% y un 94% en el caso del híbrido, 
dependiendo de···la edad de las plantas. Después de la germinación 
y'hasta cuando las plantas tienen 6 horas, el sorgo puede soportar 
una pérdida completa del follaje sin que se afecte la producción. 
Después de que las plantas tienen 8 hojas, una pérdida del 50% del. 
follaje puede reducir la producción en un 6% para la variedad y en 
un 11% para el híbrido. Cuando las plantas tienen 12 hojas visi
bles, los tratamientos de defoliación ocasionan una disminución del 
30% en la longitud de la panoja y una reducción en el peso de la 
misma ' de m~s del 50% • 
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PERDIDAS EN RENDIMIENTO (dafto simulado) CAUSADAS POR Erinny~ ~ 

(L) y NIVELES CRITlCOS DE POBLACION EN DIFERENTES ETAPAS DE DESA

RROLLO EN TRES CLONES DE YUCA 

Bernardo Arias V. (1) 
Anthony C. Belloti (2) 

Erinnv~ ~ (L) (Lepidóptera: Sphingidae) es una de ias prin
cipales plagas en el cultivo de la yuca por la severidad de sus da
ftos. Este trabajo tuvo como objetivo determinar las pérdidas en 
producci6n de raíces en dos ecosistemas diferentes, por medio de da
fto simulado, defoliando el 100% de las hojas en forma repetida du
rante varios meses (dos daños contínuos) y una sola v ez en determi
nada etapa d e desarrollo de las plantas (un solo dafto )'-

Se hicie ron un total de 4 ensayos en las localidades de San
tander de Quilichao (Cauca) y CIAT (Palmira). Se de t ermin6 en ca
da tratamient o cuantas larvas de quinto instar pueden causar esa 
defoliación, definiéndose el nivel crítico de larvas que defolian 
una planta en las etapas de desarrollo estudiadas (10 al 50 mes, 

o o 
7 Y 9 l. Se utilizaron tres clones de yuca: M Mex 59, CM 305-41 
y HMC de hoja ancha, mediana y angosta respectivament e. 

Los resultados mostraron que el rendimiento promedio de los 
3 clones en el ecosistema CIAT fue 45% mayor que e l d el ecosiste
ma Quilichao . Las pérdidas causadas por defoliaciones de ~. ello 
son mayores en el ecosistema Quilichao, tanto con do s daños contí
nuos como con uno s610. Se necesita un menor número de larvas de 
quinto instar en el ecosistema Quilichao para producir pérdidas aún 
mayores que las del ecosistema CIAT. 

(1)(2) Asistente de Investigación y Entomólogo respe ctivamente. 
CIAT, Apartado Aéreo 6713. Cali. 
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EVALUACION DE LA SUSCEPTIBILIDAD DE SEIS POBLACIONES DE Spodoptera 

frugM>~ (J .E. SMITH) A DOS INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS 

Armando Bejarano U. (1) 
Leonardo EspaBol P. (2) 
Felipe Mosqu~ra P. (3) 
Emilio Luque Z. (4) 

Tendiente a deducir algún tipo de resistencia adquirida por 
Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) a los insecticidas Clorpirifos 
y Prefenofos, se determinó la susceptibilidad media (DL

SO
) de seis 

poblaciones del insecto, provenientes de zonas de importancia agrí
cola en el país, con el fin de racionalizar el uso y manejo de es
tos productos en sistemas de control integrado de plagas. 

Se recolectaron larvas en las zonas de Armero (Tol) , Cereté 
(Córdoba), Espinal (Tol) , Palmira (Valle), Mosquera (Cund.) y Vi-

llavicencio (Meta), las que se criaron en laboratori o hasta alcan
zar la generación Fl' Inicialmente se evaluaron las técnicas de 
aspersión directa, papeles impregnados y aplicación tópica; esta 
última resultó ser la más adecuada y precisa para la aplicaci6n de 
los tratamientos. 

Se empleó un diseBo de bloques completamente al azar, en el 
que se evaluaron los dos insecticidas en siete dosis cada uno con 
cuatro replicaciones; cada replicaci6n consisti6 en un grupo de 10 
larvas de tercer instar. para cada una de las poblaciones se inclu-

)Ó un testigo absoluto tratado con agua destilada. 

Los resultados de la aplicación de los diferentes tratamientos 
mostraron · la misma tendencia para los insecticidas utilizados. Aun
que no se encontr6 resistencia propiamente dicha, las poblaciones 
"Espinal" (DL

50 
para Clorpirifos 0,0148 mg/gr y 0,04751 mg/gr. pa-

ra Profenofos) "Armero" (DL ° para Clorjlirifos 0,0132 mg/gr y 
0,0417 mg/gr para Profenofosr presentaron los mayores niveles de 
tolerancia, y la poblaci6n Vnlavicencio (DL

SO 
para Clorpirifos 0,0101 

mg/gr y 0,0320 mg/gr para Profenofos) exhib1ó el mayor valor de sus
ceptibilidad, resultados que reflejan básicamente la incidencia del 
uso. de los insecticidas a través del tiempo en cada una de las zonas 
en estudio. 

(1) (2) 

(3) 

(4) 

Estudiantes de Agronomía , Universidad Nacional. Bogotá. 
Ingeniero Agr6nomo NSC Departamento Investigación y Desarro
llo Dow Química de Colombia. 
Biólogo, Profesor de Entomología, Fac. Agronomía UN-Bogotá. 
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NIVELES DE INFESTACION DEL Phthorimaea opercullella (ZELLER) EN EL 

CAMPO ~ .. ALMACENAMIENTO EN LA ZONA PAPERA DE BOYACA 

Miguel Benavides Rosero (1) 
Aristóbulo L6pez Avila (2) 

Estudios de campo tendientes a evaluar el grado de infesta -
ci6n de Phthorimaea opercullel1a (Zeller) en cultivos comerciales 
de papa de 18 Municipios del Departamento de Boyacá , durante el 
primer semestre de los aftos 1981, 1982 Y 1983, tomando tres eda
des diferentes de su período veg€tativo, mostraron que la plaga 
tiene una marcada tendencia a infestar plant as de 45 a 90 días. El 
estudio mostró diferencias significativas entre municipios y aHos. 

La mayor infestación se encontró en Toca y Sia choque y la me
nor en Turmequé, siendo mayor en el afio 1981. 

El porcentaje de infestación en papa "Tuquerreñ a" para consu
mo, almacenada durante cuatro meses en el primer semestre de 1983 
en el Municipio de Toca llegó Casta el 65%. 

(1) Instituto Colombiano Agropecuario, División de Sanidad Vege
tal. Apartado Aéreo 151123 El Dorado, Bogotá. 

(2) Instituto Colombiano Agropecuario, Programa de Entomología. 
Apartado Aéreo 151123 El Dorado, Bogotá. 

• 

J-
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EFECTIVIDAD D~ TRES INSECTICIDAS CONTRA EL PICUDO NEGRO DEL PLATANO 

<Cosmopolites sordidus Germar) EN TRAMPAS "DISCO DE CEPA 

MODIFICADO" 

Consuelo Castril16n Arias (1) 

El objetivo de este trabajo fue determinar bajo condiciones de 
campo la factibilidad del uso racional de productos químicos en 
trampas "Disco de Cepa modificado" para bajar poblacioJ)es del Picu
do Negro del Plátano y mantene r el control biológico natural presen
te en la zona. 

Los productos utilizados fueron: (Carbofuran, Diflubenzuron 
y Acefato) en tres dosis cada uno y nueve trampas por dosis. La 
aplicación de los productos se realizó cada nueve días (3 lecturas) 
previa renovación de las trampas construidas sobre el seudotallo 
en pie, una vez el racimo ha sido cosechado, recortando a la vez en 
el disco y en el muBón el tej i do descompuesto. La recolección de 
adultos se efectuó cada tres días. 

Los resultados obtenidos, mostraron que la utilizaci6n de pro-
ductos químicos en trampas "Disco de Cepa Modificado" con relación 
al testigo (trampas sin tratar), evitan que éstas se conviertan en 
focos de -multiplicación de la plaga ante la no recolecci6n de adul
tos; no tienen efecto repe l ente sobre la plaga y constituyen un mé
todo efectivo para bajar las p oblaciones iniciales del insecto sin 
causar daño a la fauna benéfica predominant e en la región, en cul
tivos de café y yuca asociados con el cultivo de plátano. 

(1) Ingeniero Agrónomo Producción Agrícola. Sanidad Vegetal lCA 
Apartado Aéreo 1069. Armenia. 
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INFLUENCIA DE TRES SUBSTRATOS DIFERENTES SOBRE EL DESARROLLO Y LA 

DURACION DE LOS ESTADOS DEL CICLO BIOLOGIOO DE Callo sobruchus pha

~ Gyl1enhal (OOLEOPTERA: BRUCHIDAE) 

Guille:nIlO Cavalier (1) 
Martha C. Ortega (2) 
Héctor Miguel Aldana A. (3) 

El objetivo -del presente trabajo consiste en determinar el d~
sarrollo y la duración del ciclo de vida del Callosobruchus p~
li Gyllenhal, en garbanzo, fríjo¡ caupí y railón. 

Los ensayos se llevaron a cabo en el laboratorio de Entomología 
de Granos Almacenados de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
Nacional de Colombia en Bogotá, a 28, 5°C de temperatura, humedad 
relativa del 60% y obscuridad completa, utilizando especímenes pro
venientes del Municipio de Anolaima y criados masivamente sobre gar
banzo. 

Se utilizó el método de un huevo por grano para cada uno de 
los substratos; para la postura, las hembras permanecieron B horas 
continuas en el substrato y luego se instalaron individualmente en 
frascos de vidrio con tapa de tela de malla. 

Para los tres substratos se encontró que las diferencias en 
el desarrollo larval comenzaron a manifestarse en el tercer estado 
larval y que en la pupa no se encontraron diferencias en tamaño. 
Además, el fríjol caupí proporciona condiciones para el desarrollo 
del insecto muy similares al fríjol railón, no obstante que se ob
servó tendencia del caupí a ser mejor substrato alimenticio. En 
cuanto al garbanzo se refiere, este substrato presentó una duración 
del desarrollo mayor y una emergencia de adultos más baja que la 
obtenida con el caupí. Finalmente la investigación destaca la im
portancia relativa que los tres substratos ensayados tienen para 
el desarrollo del insecto y por ende para su manejo racional. 

(1)(2) Estudiantes de la Facultad de Agronomía. Bogotá, Universi
dad Nacional de Colombia. 

(3) Profesor Asociado de la Universidad Naciona l de Colombia. 
Facultad de Agronomía. Bogotá. 
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EFECTO DEL Bacillus thuringiensis y Trichogramma sp. DENTRO DE UN 

PROGRAMA DE MANEJO INTEGRADO SOBRE POBLACIONES DEL GUSANO CACHON 

DE LA YUCA (Erinnyis ello) 

Consuelo Castril16n Arias (1) 

El presente estudio tuvo como objetivo básico, determinar el 
efecto del control biológico como parte del manejo integrado de 
poblaciones del gusano cachón de la yuca (Erinnyis ello) y la pre
sencia del gusano cabrito del piátano (Opsiphanes sp) en el Depar
tamento del Quindío. 

La inundaci6n de Trichogramma sp. en la segunda generaci6n de 
la plaga y la aspersión de Bacillus thuringiensis (400 gr de p.c.! 
200 litros de agua) en larvas hasta de tercer instar, most.f.aron un 
control efectivo del gusano cachón y permitió mantener el Tricho -
aramma nativo en un 30\ en otras plagas de cultivos asociados co
mo es el caso del gusano cabrito del plátano. En a~aques anterio
res del gUsano cachón de la yuca, aparecía e l gusano cabrito del 
plátano unos días después, debido posiblemente a la destrucción de 
sus enemiqos naturales; actualmente, seis meses después de haberse 
presentado el último ataque del gusano cachón, el gusano cabrito 
del plátano, no se ha detectado en la zona. 

(1) Ingeniero Agrónomo Producción Agrícola. Sanidad Vegetal lCA. 
Apartado A~reo 1069. Armenia . 
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EFECTO DE PERMETRIN SOBRE HUEVOS DE Heliothis spp. y Alabama 

argillacea, PARASlTADOS POR Thrichogramma spp. 

Niria Ximena Cobo Abadía (1) 
Fulvia García Roa (2) 

Bajo condiciones de campo, de invernadero y realizando obser
vaciones posteriores en el~boratorio se estudió el efecto del Per
metrin (0,25 kg ~.a./ha) y Metomil (0.30 kg i.a./ha ) después de 8, 
24 Y 48 horas de aplicados sobre huevos de Alabama argillacea (Hub
ner) y Heliothis spp. (Lepidóptera: Noctuidae), parasitados por 
Trichog~ spp. La aspersión de Permetrin en el campo se hizo 
so~re posturas de las dos especies que presentaban más del 70\ de 
huevos parasitados por Trichogramma y en el invernadero, se asper
jaron los dos insecticidas (Permetrin y Metom~l) cuando el parasi
tismo en huevo sobrepasados el 97%. 

Los resultados de las evaluaciones demuestran el efecto t6xi
co de Permetrin a los adultos de Trichogramma presentes en el cam
po, afectando a su vez la emergencia del parásito en porcentajes 
que fluctuaron entre 40,36% , 8 horas después de la aplicación, a 
9,37% después de 48 horas. 

Bajo condiciones de campo el parásito emergi6 de huevos de 
Alabama y Heliothis tratados en rangos que oscilaron entre 50% y 
74,28\, 10 cual muestra acción selectiva del producto, siendo la 
emergencia mayor al 85% de huevos no tratados. 

Bajo condiciones de invernadero, la selectividad del Perme
trin fue mayor, alcanzando nivele s del 82% en huevos de Heliothis 
virescen§ que habían sido asperjados con el producto cuando tenían 
cuatro días de parasitación. El Metomi l fue más tóxico al Tricho
gramma, tanto en el porcentaje de no emergencia de los adultos 
(51,51% - 67,21\) como también inhibiendo la habi l i dad parasítica 
y la longevidad del parásito. 

(1) Estudiante Facultad de Ciencias Agropecuarias. Palmira. 

(2) Ingeniero Agrónomo. Inst ituto Colombiano Agropecuario lCA. 
Programa de Entomología. Apartado Aéreo 233 . Palmira. 
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MANEJO DEL PICUDO DEL ALGODONERO Anthonomus grandis Boheman 

Hernando D. Suárez · GÓmez (1) 

El uso de Cultivo Trampa representa una práctica cultural pro
misoria para el manejo del Picudo del Algodonero en la zona de Co
dazzi. 

Observaciones de campo mostraron que además de concentrar po
blaciones remanentes o migrator i as de Picudo, también concentra 
otras plagas , sobresaliendo el Rosado Colombiano Sacadode pyrallis 
Dyar. 

El efecto de l os cultivos tramp as estuvo dado por la no apli
cación de productos químicos e n el cultivo definitivo contra el 
Picudo , mientras que en el Te stigo se hic i e ron c uatro aplicacio
n e s. 

(1) Ingeniero Agrónomo Programa Entomología lCA, CRI "Motilonia". 
Apartado Aéreo 021. Codazzi, Cesar. 
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EVALUACION DE DAÑOS CAUSADOS POR Diatraea spp . EN SEMILLA 

VEGETATIVA EN ~A DE AZUCAR 

Jorge A. Escobar G. (1) 
Juan Raigosa Bedoya (2) 

Desde 1912 el Ingenio Providencia viene desarr ollando un Pro
grama de ·Manejo Integrado de Plagas en Cafta de Azúcar. Para el ca
so del Diatraea spp. se efectúa la recolecci6n manual de larvas en 
cogollos muertos (2 a 4 meses) y se realizan liberaciones (4 a 8 
meses) de parásitos de huevos (Trichog~ semifumatum) y parási
tos de larvas (Paratheresia claripalpis, Metagonistylum minense, 
~eleskia jaynési y Apanteles flavipes). 

La informaci6n disponible permite incluir: 

1. En términos individuales el valor máximo de ü'l.tensidad de in
festación pas6 de 39,96 (1916. variedad POJ 2818) a 4,95 0984, 
variedad CP 57603). Para el mismo período los promedios pon
derados pasaron de 12,19 a 1,07, lo cual representa una reduc
ción del problema en más del 90\. 

2. En la actualidad (enero-abril/84), es frecuente encontrar va
lores de cero da50 en yemas (54\ de las suertes evaluadas). 
El valor máximo obtenido en 1983 fue de 3.11' (variedad CP 
57603), el cual contrasta con el valor de 8,27\ registrado en 
19 

3. El dafto externo (, intensidad infestación más \ yemas daftadas) 
guarda una correlaci6n positiva y aLtamente significativa con 
el dafto interno (\ longitud tallo da5ado). 

4. Se propone como criterio de decisi6n para rechazar una suerte 
como semillero que el dafto externo (\ intensidad infestaci6n 
más \ yemas daftadas) sea superior a 5\. 

(1) Profesor Asociado, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Univer
sidad Nacional. Apartado Aéreo 234. Palmira . 

(2) Jefe Departamento de Agronomía, Ingenio PrOVidencia, S. A. 
Apartado Aéreo 224. Palmira. 
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El sistema de evaluaci6n implantado para :'semilleros ha permi
tido no solo recomendar para la siembra de caBa semilla sana (con 
relación a Diüzaea), lo cual se traduce en mejor germinación y 
desde luego en mayor producción, sino también detectar, desde fi
nales de 1983, un nuevo tipo de daBa más frecuente en yemas basa
les de la variedad CP 57603. Ya fue necesario descartar una suer
te como potencial semillero, por causa del "dal'lo de raspado" en 
las yemas. 
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EFECTIVIDAD DEL INSECTICIDA SUmithion PARA EL CONTROL DE LAS ESPE -

CIES DE INSECTOS Sitotrogs cerealella O¡ivier y Sitophilus ~yzae L • 

. PLAGAS EN GRANOS ALMACENADOS 

Ligia F16:te~ (1) 
Alejandro Cleves (2) 
Héctor Miguel Aldana (3) 
Germán Espi nosa G. (4) 

Entre las especies de insectos que atacan a los granos en el 
almacenamiento merecen especial menC10n en Colombia la polilla Si
totr09s cerealella Olivier y el gorgojo del arroz Si tophilus o~ -
~ L. 

El trabajo se realizó en el1aboratorio de Entomología de Gra
nos Almacenados de la Facultad de Agronomía de la Universidad Na-

o 
cional de Colombia en Bogotá a 25 C de temperatura y humedad rela-
tiva entre el 60 y el 70%. Los objetivos fueron: Eva¡uar la efec
tividad del Sumithion 100 EC (6 c.c./t de grano), comparándolo con 
el Baythion (8 cc por t de grano) y con un testigo absoluto; deter
minar la residualidad 3 meses después de la aplicaci 6n. 

Se us6 la fórmula de Abbot y el Anava con factoriales, para 
determinar l a eficiencia de los dos productos. 

El Sumithion EC actúa eficazmente sobre Sitophi lus Q!Yzae (97% 
de mortalidad inicial y 99,5% a la cuarta semana del tratamiento) 
y Sitotrogs-cerealella (95% de mortalidad); el Bayth ion di6 resul
tados similares a los del Sumithion 100 EC para el control de ~. 
Q!Yzae y el porcentaje de mortalidad fue ligerament e superior en 
~. cerealella, en comparación con el Sumithion 100 EC; sin embargo 
las diferencias no fueron significativas. 

El Sumi thion 100 EC ofrece buenas posibilidades de uso y puede 
ser una alternativa más del control químico de insectos que atacan 
los granos almacenados, siempre y cuando sus residuos no causen 
problemas en la salud humana y animal. 

(1)(2) Estudiantes de la Facultad de Agronomía, Uni versidad Nacio
nal. Bogotá. 

(3) Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombi a. 
(4) Ing. Agr. Electrofumigaci6n Toro. 
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METODOLOGIA PARA LA EVALUACION DE RESISTENCIA VARIETAL EN ARROZ 

(Q!yza sativa L.) · AL VIRUS DE LA HOJA BLANCA EMPLEANDO UNA COLONIA 

VECTORA DE Sogatodes 2!yzicola Muir 

Maria El ena Gaviria (1) 
César Martínez R. (2) 

Este e studio fue realizado en el Centro Internacional de A
gricultura Tropical (CIAT) a 9 65 msnm, c on el fin de est.imar la re
ducción en . la capacidad vectora del virus de la hoja blanca por 
parte de ~. oryzicola , bajo cond i ciones de inv ernadero a través de 
8 generaciones del ins ecto se determinó el período de incubación 
del virus en la plant a, la relación d e sexos y la sobr~viviencia 
del estado ninfal a adulto. La c apacidad v ect ora se redujo de for
ma lineal l o cual permitió p redecir niveles de infección y estable
cer el período de u tilización de la colonia, manteniendo un 60-70% 
de insecto s vectores. 

Se probó la resistencia de 6 v ar iedades de arroz a la hoja 
blanca, infestando plantas de 1 5 y 40 días de edad durant e 2 :¡ 4 
días. 

Con base en el porcentaje de plantas afectadas s e clasificó 
la variedad Colombia 1 como altamente res istente ; Oryzica 1 y Tai
pei 309 como r e sistentes y Metica 1, Cica 8 y Bluebonne t 50 como 
s usceptibles • 

. Finalmente se implementó una metodología confiable de evalua
ción de variedades por r esistencia al virus de la hoja blanca en 
condiciones de invernadero. 

(1) Estudiante d e Biología (Entomología). Universidad del Valle. 

(2) Fitome jorador . CIAT. Apartado Aéreo 6713. Cali. 



56 

FLUCTUACION DE POBLACIONES DE~gatode s oryzicolus Muir. EN OCHO 

VARIEDADES Y DOS LINEAS DE ARROZ Y SU RELACION CON LA ENFERMEDAD 

HOJA BLANCA 

Orlando Jimé nez (1) 

Ante el grave problema presentado en el Depart amento del Me
ta, en el segundo semestre de 1981 por el complejo sogata-hoja 
blanca en el cultivo del arroz, se realizó este trabajo con el fin 
de determinar el movimiento poblacional del vector Sogatodes oryzi
colus (Homóptera: Delphacidae), durante el desarrollo del cultivo 
y las variedades con menos incidencia de hoja blanca en condiciones 
naturales. 

Las lecturas de Sogatodes se realizaron cada 8 días, desde 
los 5 hasta los 84 días de edad del cultivo. Estas consistieron 
en 10 pases dobles de jama por parcela, contabilizá ndose en cada 
una de éstas, el número de ninfas de Sogatodes spp y adultos de 
§~ Q!Yzicolus. Las lecturas para determinar porcentajes de hoja 
blanca se efectuaron a los 32, 50 Y 83 días de edad del cultivo, 
contabilizándose en 8 metros lineales (2 m x sitio), demarcados 
con anterioridad en cada parcela; el número total de macollas y el 
número de macollas con hoja blanca. El promedio general de adul
tos de §. ' .!ll:yzicolus a los 5, 33, 42, 49 Y 70 días de edad del 
cultivo fue de 4.1, 30.1, 50.0, 21.1 Y 10.6 respectivamente; mien
tras que ,el promedio de ninfas de Sogatode s spp. a los 26, 33, 42, 
49 Y 70 días de edad del cultivo fue de 2.4, 39.4, 13,3, 8.3 Y 5.2 
respectivamente. 

'A los 42 días de edad del cultivo, los promedi os más altos de 
adultos por variedad fueron presentados por Bluebonnet-50 (83.0) 
y BG-90 (78.3), y los promedios más bajos se encontraron en Meti
ca 1 (27.7 ) , Cica 4 (28.3) Y Oryzica 1 (35.0). 

(1) l.A. Programa Entomología CRI La Libertad, lCA. Apartado 
Aéreo 2011. Villavicencio (Meta). 
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Bajo las condiciones de los Llanos Orientales hay vaoriedádes 
que presentan ciertas características de resistencia a la enferme
dad, tales como Metica 1, Cica 4 y Oryzica 1 con porcentajes de a
fección de 0.181 0.57, 0.89 respectivamente. 
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EVALUACION DE DIFERENTES TIPOS DE TRAMPAS Y CEBOS PARA IA CAPTURA 

DEL PICUDO DEL COCOTERO BhYnchophorus palmarum L. EN IA COSTA PA

CIFICA 

Orlando Jiménez 
Guillermo Val l ejo 
Eduardo Pei'l.a 

(1) 

(2) 
( 3) 

Se evalu6 la efectividad de cuatro tipos de t rampas y cuatro 
cebos atrayentes en la captura del insecto BhYnchophorus palmarum, 
principal transmisor del nemátodo del "anillo rojo" del cocotero 
(Rhadinaphelenchus cocophilus). Las trampas fueron las siguientes: 
canasta sin tapa, canasta con tapa, canoade guadua y tarro de la
ta. Lbs cebos fueron: plátano maduro, trozos de cafia de azúcar, 
trozos de estipe de cocotero y guarapo de cai'l.a de azúcar. La eva
luaci6n de las combinaciones de tipo de trampa y clase de cebos 
demuestran que las trampas tarro de lata y canoade guadua con tro
zos de cai'l.a de azúcar como cebo, ofrecieron los mejores resultados, 
se capturaron 518 y 249 insectos respectivamente, en un período de 
12 meses. Al examinar tanto la parte externa como la interna (trac
to digestivo) de una muestra de 171 adultos R. palmarum, se encon
tró que el 29.23\ eran portadores del nemátodo así: 1.75\ en el 
exterior; 20.46\ en el interior y 7.02\ tanto en el exterior como 
en el interior. 

Al utilizar 90 trampas canoa de guadua en un lote de 25 hec
táreas durante un período de dos afio s , se logr6 la captura de 1935 
adultos de R. palmarum y 110.165 Metamasius spp. 

(1)· I.A. Programa Entomología lCA La Libertad. Apartado Aéreo 
2011. Villavicencio. 

(2) l.A. Programa Oleaginosas Perennes lCA. Apartado Aéreo 233. 
Palmira. 

(3) I.A. Programa Oleaginosas Perennes lCA. El Mira. Apartado 
Aéreo 161. Tumaco. 
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EVALUACION DEL TRIFLUMURON PARA EL CONTROL DEL COGOLLERO Scrobipal

pula absoluta Meyrick. (LEPIDOPTERA: GELECHIIDAE), EN EL CULTIVO 

DEL TOMATE EN EL DEPARTAME~rO DEL VALLE 

Roberto Laurens O. (1) 
Ricardo Jeske B. ( 2) 

Dentro de las actuales soluciones al problema de manejo de 
plagas en los diferentes cultivos, se destacan algunos agroquími
cos que actúan como inhibidores de la síntesis de quitina, sustan
cia estructural esencial de la cutícula de los insectos. 

El Diflubenzuron (Dimilin) y el Triflumuron (Alsystin), son 
los productos de este tipo, que se muestran promisorios para el 
control de algunas plagas agrícolas en Colombia. 

Se realizó un estudio con el fin de probar la efectividad bio
lógica del Triflumuron en el control del cogollero Scrobipalpula 
absoluta (Meyrick), pl~ga más importante del cultivo del tomate en 
el Departame nto del Valle. 

El ensayo se llevó a cabo en e l período comprendido entre ju
lio de 1983 y febrero de 1 984, a nivel de casa de malla (120 metros 
cuadrados), en el Municipio d e Palmira. 

Se probó la acción del Triflumuron en dos dosis diferentes 87,5 
y 1 25 gramos de i.a./ha; su comportamiento se compar6 con un testi
go absoluto (sin aplicación) y dos testigos comerciales: la mezcla 
d e Metamidofos más Ciflutrin y el Permetrin. 

El análisis estadístico para la variable porcentaje de morta
lidad de larvas, permitió establecer diferencias altamente signifi
cativas entre los t ratamientos relacionados con e l testigo absoluto. 
No se detectaron diferencias significativas entre dosis de Triflu
muron, entre Triflumuron y mezcla de Metamidofos más Ciflutrin y 
entre Permetrin y Triflumuron o Metamidofos más Ciflutrin. 

En ninguno de los tratamientos se encontr6 efecto. t6xico de 
los productos en las plantas de tomate. 

(1)(2) Estudiantes de la Universidad Nacional, Facultad de Cien
cias Agropecuaria, Palmira. Apartado Aéreo 237. 
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MANEJO ¡NTEGRADO DEL CHlNCHlLlN (Orthoporus sp) EN YUCA 

Valentín Lobatón G. (1) 
Nora C. Jiménez M. (2) 
Alvaro Mestra (3) 

El espirostréptido Orthoporus sp. (Spirostreptida: Spiros
treptidae ) miriápodo conocido como Chinchilin ha adquirido carac
terísticas de plagas principal en algunas zonas yuqueras de Sucre 
pues sus daftos en términos de muerte de estaca pueden alcanzar en 
muchos casos hasta el 80%. 

Dado que la explosió~ poblacional del Chinchilin registrada 
a partir de 1983 y que ha originado su conversión en plaga se está 
r elacionando con una perturbación de su hábitat n o rmal, el manejo 
que se ha propuesto y que se viene adelan ando con eficiencia tie
ne un enfoque integral a fin de preservar la artropofauna natural. 
Este manejo es el siguiente: 

a) Control cultural median t e la quema de los tallos de yuca no 
destinados a la selección de semilla y destrucción de los res
tos de raíces que queden en el suelo. 

b) Control químico en forma racional tratando las estacas con Al
drex 2 a l 1.25% o colocando en los hoyos al momento de la siem
bra 3 gramos de Furadan 3G ó 3 g ramos de Aldrín al 2.5% P.E. 
En cult i v o s establecidos se recomienda hacer el control quími
co de los Chinchilines con cebos env e ne nados preparados a base 
de yuca picada (2 kilos), panela (2 unidades ) , Sevín 80 6 Dip
terex 80 (20 gramos). 

(1)( 2 )( 3 ) Entomólogos de los Programa de Entomología y Sanidad 
Vegetal . Turipaná y Extensionista DRl, Sincelejo, res
pectivamente. 
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CONTROL INTEGRADO DEL GUSANO CABRITO (CaligQ ilioneus 

Cramer) EN CAÑA DE AZUCAR 

Alvaro Londoño M. (1) 
Carmenza García P. (2) 
I.ll is Antonio G6mez L. (3) 

En abril de 1982 se detectó un brote de l comedor de follaje 
~gQ ilioneus ~ramer en cultivos de caña de azúcar en el Sur 
Oriente del Valle del Cauca. Inicialmente se observ6 qefoliaci6n 
en algunas 'plantaciones con edades superiores a nueve tiJes'E!'Ei, entre 
Candelaria '-y Florida. Un año más tarde el problema se había exten
dido, afectando plantaciones localizadas entre Candelaria, Palmira, 
Pradera y Florida , y con edades desde los seis meses; la variedad 
de caña más afectada fue CP 57603, en la cual s e registraron en 0-

casionenniveles de defoliación superiores a 90%. 

Se emprendi6 un programa de control integrado consistente en: 
cosecha lo más temprana posible de las poblaciones afectadas; dis
tribución de cebos tóxicos para disminuir las poblaciones de adul
tos del ~. ilioneus; dispersión artificial de Telenomus sp. y de 
Trichogramma sp. parásitos de huevos de la plaga y aspersiones de 
Bacillus thuringiensis para e l control de larvas. 

La aplicación de medidas d e control efect ivamente incidió so
bre la plaga. En septiembre de 1983 había tornado a sus niveles 
originales de equilibrio. Se destac6 el control microbiológico na
tural de pupas de ~. ilioneus, especialmente al final del período, 
así como l a a cc i ón parasitaria de Telenomus sp . En promedio, las 
aspersiones a éreas de ~. thuringiensis causaron 50% de mortalidad 
de las larvas. 

~imultáneamente con la aplicación de l control integrado se re
colectó información sobre la dinámica de poblaciones de la plaga ' y 
de sus insectos parásitos. 

(1) Ingeniero Agrónomo. Ingenio Central Castilla. Apartado Aé
reo 91. Cali. 

(2) Ingeniero Agrónomo. Ingenio Mayaguez. Calle 8a #1-31. Cali. 

(3) Ingeniero Agrónomo. Cenicaña. Apartado Aéreo 9138¡" Cali 



62 

RESIDUOS FOLIARES DE LOS CARBAMATOS (Carbaryl y Metomil) 

SU RIESGO EN ACTIVIDADES OCUPACIONALES DE OPERARIOS AGRlCOLAS 

H. Montero., F., Murrilo y 
H. Guzmán V. (1) 

La alarmante y creciente ocurrencia de casos de intoxicacio
nes agudas y crónicas en humanos en el Departamento del Tolima y 
principalmente por inhibidores de colinesterasa, se deriva no so
lamente de la excesiva utilización de pesticidas sino también de 
una inadecuada manipulación. 

Este trabajo estuvo orientado a determinar l a duraci6n de la 
actividad de los residuos foliares de los insectici das ·Carbaryl y 
Metonil en el cultivo del algodonero en la zona del Espinal (To
lima). 

Ratones machos de laboratorio de 5 semanas de edad provenien
tes de una colonia del Instituto Nacional de Salud, fueron utili
zados en el laboratorio en exposiciones derma1es a residuos folia
res de campo, como un método aproximado para determinar el período 
más indicado de re-entrada a lotes de algodón después de que los 
mismos fueron aplicados con estos productos. Como indicativo de 
los efectos perjudiciales de los residuos activos, se tomó el gra
do de inhibición de colinesterasa del plasma sanguíneo de ratones 
a intervaios horarios de 1:3:24:48:72:96 y 120 horas después de 
que los productos fueron aplicados en el campo. 

Alteraciones sustanciales en la actividad de la colinesterasa 
del plasma (pseudocolinesterasa) se reportaron en ratones de labo
ratorio después de que éstos fueron sometidos a períodos de expo
sici6n dermal de 6 horas diarias a residuos foliares de Carbaryl y 
Metomil. 

Carbaryl mostr6 diferencias altamente significativas solamen
te a la 1/2 hora y significativa para las 3 y las 24 horas después 
de que el producto fue aplicado en el campo. De otro lado, los 
residuos de Metomil fueron un poco más persistentes que los de 

(1) Facul tad de Agronomía, Universidad del Tolima (Ibagué). 
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Carbaryl ya que éstos produjeron niveles de inhibici6n de colines
terasa altamente significativa aún 48 horas después de la aplica
ción. La impOrtancia del riesgo de una exposici6n continuadá a 
residuos foliares de' Carbaryl, se desprende de la habilidad que 
mostr6 el producto para inhibir la enzima en esta :clase de exposi
ciones. En efecto los niveles de inhibiciónfiucuaron entre 35,61\ 
para residuos de 1 hora hasta un 64,10% para residuos foliares des-o 
pués de 120 horas de que el producto fue aplicado en el campo. 
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ENEMIGOS NATURALES DE Perkinsiella saccharicida Kirkaldy (HOMOPTE

AA: DELPHACIDAE) EN PLANTACIONES DE CAÑA DE AZtJCAR DE LAS ZONAS 

,NORTE Y CENTRAL DEL INGENIO DEL CAUCA 

Luis Enrique Moreno Arce (1) 
JeSús Antonio Reyes Q. (2) 
Lucero Cárdenas Duque (3) 

Entre febrero y julio de 1983 se realizaron muestreos siste
mAticos de Perkinsiella saccharicida Kirkaldy, en 673,25 hectáreas, 
en zonas cafteras del Corregimiento del Ortigal, MUnicipio de Miran
da. 

Se determirtaron 39 enemigos naturales, 34 de ellos son nuevos 
registros para Colombia, 16 de la clase insecta, sobresaliendo 
Pseudogonatopus morenoi (Hymen6ptera: Drynidae), parásito y preda
dor de ninfas y el parásito de huevos Anagrus sp. (Hymen6ptera: My
maridae); 20 de la clase Arácnica entre Ellos Psecas sp., Theridula 
g2DYg~, Tetragnata sp. y Argiope argentata; y los hongos Metha
rriZium sp., Fusarium sp. y Aspergi11us sp. 

En condiciones de laboratorio se efectuaron Bio-ensayos para 
determinar el consumo del insecto por los principales predado~'es, 

la mortalidad por patógenos y el porcentaje de parasitismo en hue
vos colectados, directamente del campo. 

Como 'resultados, se estableci6 un promedio de consumo diario 
de 12,9 ninfas de Perkinsiel1a para E. morenoi, mortalidad del 40\ 
ocasionada por Metharrhizium sp y parasitismo del 40.2\ por Anag~ 
sp. Además, se constat6 que las poblaciones de los enemigos más 
frecuente,s, así como la de población plaga, fluctuaron de acuerdo 
a factores climáticos(Temperatura y Humedad Relativa). 

(1) Estudiante de Entomología, Universidad del Valle. 

(2) Entom6logo, Capacitaci6n Científica, CIAT. 

(3) Laboratorio de Entomología, Ingenio del Cauca (Valle). 
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ESTUDIOS SOBRE CONTROL QUIMICO DE Phthorimaeaqperculella Zeller CON 

TRATAMIENTO A LA SEMILLA Y AL FOLLAJE 

Ornar Moreno S., ( 1) 
Daniel Rangel J. (2) 
Rodrigo Vergara R. (3) 

La palomilla del tubérculo de la papa Phthorimaea operculella 
Zeller es un serio problema en dicho cultivo. En el Municipio de 
Siachoque (Boyacá) con promedios de 13

0
C, humedad relativa de 80\, 

precipitación 650 milímetros y 2760 msnm, se adelantó durante los 
semestres A y B de 1983 y A de 1984 un estudio para comprobar la 
efectividad del control químico del insecto con tratami~ntos a la 
semilla. 

En un disefio de parcelas subdivididas (parcelas de 8 x 5 m) 
y empleando la variedad Tuquerrefia, se hicieron tratamientos por 
el método de inmersión de semilla en soluciones d e los insectici
das Mercaptotión y Metamidofos en dosis de 100 y 200 gr c.c. res
pectivamente, durante tiempos de 10, 20 Y 30 minutos. 

Luego de la siembra se evaluó el porcentaje de germinación y 
número de brotes, no encontrándose diferenaa significativa entre 
tratamientos y testigo, lo cual indica que no hay efecto inhibidor 
de los productos a la semilla. A los 60 días se evaluó el porcen
taje de infestación de la palomilla en el follaje, fecha de apari
ci6n del insecto-plaga y no se encontraron diferencias significati
vas, aunque los mejores tratamientos se encontraron con el Metami
dofos. 

En él momento de la recolección se evaluó la producci6n y el 
porcentaje final de infestación; los datos fueron analizados de 
conformidad a las técnicas estadísticas. Los resultados muestran 
las posibilidades de control de la palomilla del tubérculo por el 
método de inmersión, con Metamidofos producto que de conformidad 
con el análisis económico y la relación beneficio costo presenta 
los mejores resultados. 

(1)(2) Estudiantes Facultad de Ciencias Agropecuarias, UPTC. 
Tunja. 

(3) Profesor Titular Manejo de Plagas. UPTC. Tunja. 
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EVALUACION DE LA RESISTENCIA DE Tetranychus cinnab'arinus (Boisduval) 

A VARIOS PLAGUICIDAS UTILIZADOS EN .CLAVELES DE EXPORTAClON 

Alberto Murillo L. (1) 
Felipe Mosquera P. (2) 

La araHita roja Tetranychus cinnabarinus (Acari: Tetranychi
dae) es una de las principales en los cultivos de clavel Dianthus 
~QPhYllus L. En cultivos bajo invernadero en la Sabana de Bo
gotá, la araHita roja no es controlada en forma eficiente con al
gunos de los tóxicos d e uso corriente. 

En el presente trabajo, se tomaron muestras en cinco planteles 
de clavel para exportación; cuatro de ellos donde se adelantan pro
gramas de control de focos o aplicaciones generalizadas y otro don
de se suspendieron las aplicaciones de acaricidas por abandono del 
cultivo. 

Las muestras fueron llevadas a crías separadas en un inverna
dero de Tibaitatá y las colonias se sometieron a p r uebas de suscep
tibilidftd. Para las evaluaciones se emplearon formulaciones comer
ciales de , Cyhexatin,Dimetoato y Pentac, empleando el método de in
mersión de hembras adultas adheridas a láminas port a-objeto. La 
mortalidaa fue observada a las 24 y 48 horas después del tratamien
to. 

La Leso, pendientes y límites de confianza, fueron determina
dos para cada una de las colonias y productos evaluados por el mé
todo Probits. Así mismo, las respectivas líneas de respues1:a. To
dos los cul tivos evaluados mostraron resistencia a Cyhexatin y la 
mayoría de ellos una evidente reducción de la susceptibilidad a 
Dimetoato y Pentac, con relación a la ·colonia más susceptible. 

(1) l.A. Sanidad Vegetal, l~. Apartado Aéreo 151 123 El Dorado, 
Bogotá. 

(2) l.A. Dow Chemical Co. Bogotá. 
t-
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REIACION EN~RE EL PESO SECO DE LOS EXCREMENTOS Y ~L NUMERO DE LARVAS 

DE TRES ESPECIES DE DEFOLIADORES DE Pinus patula Schl. et éham 

Osear Efraín Ortega M. (1) , 
H~ctor A. Vargas G. (2) 

Ante las dificultades que , ofrecen las plantaciones forestales 
mayores de 4 a~os, para realizar inspecciones tendientes a detectar 
la presencia de plagas defoliadores, se ha propuesto desarrollar un 
m~todo de muestreo por productos tales como los excrementos de es
tas larvas que se alimentan del follaje. El presente trabajo tuvo 
como objetivo principal, establecer la relación entre el peso seco 
de los excrementos y el númerc de larvas, de tres especies defolia
doras de ~. patula (~ bisulca, O~dia trychiata y Carg21!! ~
~); y además determinar mediante el tama~o y peso de los excremen
tos, la proporción en que se hallaban los diferentes e~tados de de
sarrollo larval, en el momento de la muestra. 

El ensayo se realizó en condiciones del Municipio de Popayán 
(1.760 msnm; laoC y 83\ H.R.). Los tratamientos correspondieron a 
jaulas con 4, a, 1 2 , 16, 20 , 24 , 28, 32 , 36, 40 , 48 larvas mezcla
das al azar, alimentadas con plántulas de ~. patula; a las cuales 
se les colectaba diariamente el excremento para tamizarlo , secar
lo y pesarlo. Estos tratamientos fueron replicados 3 veces; ~os 

registros se tomaron durante 17 días continuos. 

Como : resultado se obtuvo un c0!ificiente de correlación rzO,9a 
y un coef~ciente de determinación r = 0 , 96; lo cual se~ala el alto 
grado de ~sociación entre las variedades. x: número de larvas, 
y: peso seco de excremento. Se obtuvo una asociaci6n lineal di
recta co~ se expresa en 2 ecuac ión y= 2 , 98945 + 11,84754 x, para 
las condi ciones de ensayo. Así también, la mayor proporción de 
excremento fue retenida en un tami z de apertura 1,6 mm en cada uno 
de los tratamientos que para estas condiciones correspondió a lar
vas de cuarto instar de Q. bisulca y Q. trychiata; y para 40 y 50 
instar de f. ~. 

(1) Estudiante Deptamento de Biología. Universidad del Valle. 

(2) Profesor Departamento de Biología. Universidad del Valle. 
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DISTRIBUCI ON POBLACIONAL DE LA ARAÑITA ROJA CAR!lIN (Tetranychus 

cinnabari nus .(Boiszuval) EN PLANTAS DE CLAVEL (Di anthus ~2-

,ebyl1us L.) Y-ÉL EFECTO DE TRES PLAGUICIDAS PARA SU CONTROL EN 

LA SABANA DE BOGOTA 

~. , 

Diego Luna Segura (1) 
Alfredo Acosta G6mez (2) 

El trabajo se desarrolló bajo condiciones de cultivo comer
cial (Municipio de Suba, Cund.) y de labor atorio; abordó interro
gantes de interés especifico para el manejo de ácaros en clavel, 
como son p r inCipalmente: dinámica de p oblaci ón, e f ecto del ciclo 
de vida y control químico. 

Bajo invernadero, se evaluó la dist ribuc i ón vertical de po
blaciones t eniendo en cuenta: tres estratos , nueve de planta y 
dos épocas (húmeda y seca); además se busca ron hospedantes secun
darios del ácaro. En laboratorio se mi dió el efect o acaricida de: 
dienoclor, óxido de fenbutatin y clorf evinfos; utilizando 2 meto
dología de la lámina sumergida. 

Las mayores poblaciones de araf'li t a se presentaron en pla1.ltas 
de: 19,20 y 21 meses de edad, con un 3 4 , 8 3% de l t ot a l. Al tener 
en cuenta, distribución vertical se observó que e l estrato medio 
contiene la mayor población, el 37,55% y la menor e l estrato i n
ferior, el 27,84%. 

Al cpmparar los diferente s estado s del ciclo de vida del áca
ro se pudo ver la condición de equili brio estable de su población: 
huevo 37.:19%; larva 20 , 50%. estados ninf ales 24 , 37 % Y adulto 17,94\ • 

. Se encontraron varias malezas, hospedant es s ec undarios de "arA
fiita" en el cultivo, en órden de importancia fueron : Trifolium 
repens L., Stellaria ~ (L) Cyril l; Poa ~ L.; Veronica~

.~ Poir, Holcus lanatus L. y Oxali s co r niculata L •• principal
mente. 

(1) Estudiante de la Facultad de Agronomí a de l a Universidad Na
cional de Colombia. Bogot ·á. 

(2) Instructor Asoci ado, Entomología. Facultad de Agronomía. 
Universidad Nacional de Col ombia. Bogotá. 
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La eficiencia de productos, medida en laboratorio mostr6 que 
el dienoclor presenta un efecto rápido y alto porcentaje .de acci6n 
durante las primeras 96 horas. El 6xido de fenbutatin, es de ac
ción lenta, petó en la mayoría de los casos fue superior a otros 
tratamientos a largo plazo. El clorfenvinfos, tiene baja acci6n 
acaricida. El medir la eficiencia de mezclas fue notorio el au
mento de eficiencia efectuada por la mezcla de fenbutatin + clorfen· 
vinfos, superando porcentaje de mortalidad a los demás tratamientos. 
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EVALUACION DE TECNlCAS DE APLlCACION DE AGROQUIMICOS 

EN PAPA (Solanum tuberosum L.) EN DOS ZONAS DE BOYACA 

Javier Ordu¿ R. (1) 
Guillermo Báez Q. (2) 
Rodrigo Vergara (3) 

Los problemas fitosanitarios en el cultivo de la papa, se en
frentan en el país con base a la aplicación de agroquímicos, en 
especial de los plaguicidas. En los trabajos preliminares a esta 
investigación, se detectaron problemas en las recomendaciones y téc
nicas para el cultivo tales como: productos y dosificaciones erró
neas; equipos, boquillas, presiones y volúmenes inadecúados. Fal
ta de calibración de aspersoras y desconocimiento de la incidencia 
de los factores ambientales. 

Durante el año de 1983 y el semestre A d e 1984, se diseñó es
te estudio con miras a solucionar en p arte los problemas detecta
dos. evaluando en dos zonas de Boyacá, Toca y Ventaquemada los si
guientes parámetros: Diámetro Volumétrico Medio (tamafto de la go
ta), cobertura (número de gotas por centímetro cuadrado), volumen 
de agua e~leado, dosificación, pérdida por escurrimiento y normas 
de seguridad en el proceso de aplicación. 

I 

Para : adelantar la evaluación de los datos obtenidos se empleó 
el método: de regresión por correlación múltiple. La baja efectivi
dad bioló~ica de l os productos de conformidad al análisis estadís
tico obedece en su orden a: equipos de aspersión defectuosos; so
bredosificación y subdosificación de productos; altos volúmenes de 
agua y p~rdidas cuantiosas por escurrimiento. Las metodologías de 
evaluaci6n fueron adaptadas de las d i señadas en el exterior, con 
factores de corrección para el medio. 

(1) (2). Estudiantes - FACIAT - UPTC. Tunja. 

(3) Profesor Titular. Manejo de Plagas. FACIAT. OPTC. Tun
ja. 
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EVALUACION DEL INSECTICIDA RH-0486-5G EN EL CONTROL DEL GUSANO 

BLANCO DE LA PAPA Premnotrypes ~ (Hustache) 

Osear Pantoja Caliman (1) 
Aristóbulo López Avila (2) 

El gusano blanco de la papa, PremnotfYP~ vorax (Hustache) 
(Coleóptera: Curculionidae), es la plaga de mayor importancia eco
nómica del cultivo de la papa; con el presente trabajo se pretende 
hacer un aporte a su control evaluando el insecticida experimental 
RH-0486-5G. Para cumplir con este objetivo fue necesario estable
cer una cría semiartificial de la plaga en el insectario; el estu
dio se realizó en el Centro Nacional de Investigación "Tibaitatá" 
del lCA a una altura de 2.550 msnm y una temperatura promedia de 
13.7 oC. 

Se realizaron tres ensayos para calcular la eficiencia del 
producto en el control del estado adulto y larva de primer y cuar
to instar; cada ensayo tuvo seis tratamientos, con un dise~o expe
rimental de bloques al azar con tres replicaciones, cada parcela 
consistió en una planta o tubérculo de papa sembrado en un matero; 
en los tres primeros tratamientos se aplicó el insecticida experi~ 
mental en dosis de 0.75, 1.0, 1.5 gr p.c./parcela , para los trata
mientos 4 y 5 se aplicó 1.0 y 1 .5 gr p.c./parcela de Furadán 3G, 
el tratamiento 6 fue el testigo absoluto, 24 horas después de apli
cado el i~secticida se introdujeron 15 insectos por parcela; las 
lecturas ~e realizaron a las 24, 48 Y 72 horas y posteriormente ca
da 48 horas hasta el décimo primer día. 

LoS resultados indican que el producto experimental tiene un 
comportamiento similar al testigo comercial, en las. pruebas a nivel 
de insectario, por lo cual se recomienda adelantar pruebas de campo 
en parcelas experimentales con dosis de 1.25 y 1.65 kg i.a./ha. 

(1) Estudiante de Tecnología Agrícola. Instituto Universitario de 
Cundinamarca. Apartado Aéreo 12394. Bogotá. 

(2) l.A. Programa de Entomología lCA, Tibaitatá. Apartado Aéreo 
151123 El Dorado, Bogotá. 
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MANEJO RACIONAL DE ~gQ ilioneus Cramer EN CARA DE AZUCAR 

Juan Raigosa Bedoya (1) 

En una hacienda del Ingenio Providencia S.A. localizada entre 
el Municipio de Palmira y el Corregimiento del Bolo se presentó en
tre los meses de junio a septiembre de 1983, una infestación por 
CaligQ ilioneus Cramer defoliador de la cafta, en seis suertes o cam
pos sembrados con la variedad CP 57603. 

Para evaluar las poblaciones del insecto, durante el período 
mencionado, se registraron los datos de huevos, larvas, pupas y 
observaciones visuales sobre adultos. Se tomaron muestras de hue
vos de ~. ilioneus en algunas fechas de conteo, para determinar el 
parasitismo. Al comenzar el período de muestreos se contabiliza
ron 1467 formas biológicas de la plaga de las cua les 12.7\ eran 
huevos y 87.3\ larvas. En la mitad del período de estudio, julio 
28-83, se contabilizaron 367 individuos de 106 c uales 67.0\ e~an 
larvas y 3;3.0\ crisálidas. Al final de septiembre 29/83, se regis
traron 42 .de los cuales, 66.7\ eran huevos; 21.4\ larvas y 11.9\ 
crisálida~ . 

En las circunstancias anteriores, tanto la plaga como sus con
troladores naturales, presentaron la evolución de sus poblaciones 
equilibrgndose en tal forma que, al final, la plaga prácticamente 
había · desaparecido. Además, el cultivo tenía 8 meses de edad com
parado con 4-5 meses, cuando se inició la infestación y en conse
cuencia estaban al final en mejores condiciones de crecimiento para 

, tolerar daftos por def~ación. 

(1) Ingeniero Agrónomo, Jefe Departamento de Agronomía. Ingenio 
Providencia, S.A.. Apartado Aéreo 224. Palmira, Valle del 
Cauca. 



73 

HONGOS ENTOMOPATOGENOS REPORTADOS EN COLOMBIA 

Dora Alba Rodríguez Sierra (1) 

Son muy frecuentes e importantes en el país las enzootias y 
epizootias causadas por hongos entomopat6genos en muchas especies 
de insectos de importancia econ6mica en los diferentes cultivos y 
zonas. 

Este trabajo se realizaen forma permane nte en el laboratorio 
de 'Entomología en Tibaitatá. El objetivo principal es efectuar un 
inventario de hongos entomopat6genos en el país, aislar las cepas 
en medios de cultivo sintético , estudiar la morfología y probar la 
patogenicidad en los insectos. 

En e ste trabajo s e describen las especies de hongos patógenos 
de insectos clasificados en los diferentes grupos taxonómicos en
tre los cuales se destacan los Hyphomycetos: Nomuraea rileyi Far
low Samson en Spodoptera frugiperda, en cultivo de arroz, maíz en 
el Tolima, Meta, Valle del Cauea; en Anticarsia gemmatalis Hti9ner 
(Noctui dae), en s oya e n el Valle del cauca; Paec i lomyces lilacinus 
(Thom.) S~mson, en Antiteuchus tripterus (F.) (Hemíptera: Pentato
midae), e~ cacao en palmira (Valle); ~. fumosoreseus en gusano 
blanco de ¡la papa Premnotr~ ~ Hustache (Coleóptera: Curcu
lionidae) ¡ Metarhizium anisopliae varo anisopliae (Metch.) Soro
kin en Ancognatha spp. (Scarabaeidae: Dynastinae) y Clavipalpus 
pos. ursinu§ Blanchard (Scarabaeidae: Melolonthinae); Verticillium 
lecanii en e scamas Coccidae en café de la zona cálida de Cundina
marca. l. pos. fa rinosus en larvas de Diatraea spp. (Lepidóptera: 
Pyralidae). Entre los Coelomyc etos la;,. especie., Aschersonia sp. 
sobre escamas Coccidae en cítric os en Cundinamarca. 

Los resultados hasta ahorco obtenidos nos permiten comprobar 
. que existen en el país especies ya establecidas, adaptadas al me
dio y que se podrían seleccionar para usarse en planes de control 
integrado de plagas , sin tener que recurrir a importar cepas que 
podrían presenta r dificultades de adaptación. 

(1) Ingeniero Agrónomo. Programa Entomología lCA, Tibaitatá. 
Apartado Aéreo 151123 El Dorado,. Bogotá. 
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TAMAÑO DE PARCELA Y NUMERO DE REPETICIONES PARA ESTIMAR UNA POBLA

ClON DE Spod6ptera frugiperda ( Smith) y SU DAÑO EN MAlZ 

María Melba Soto Buriticá (1) 
Ram6n Antonio Alvarez Torres (2) 
Hernán Gómez L6pez ' (]) 

En el Centro Experimental Cotové situado en el Municipio de 
Sant a Fé de Antioquia en el aí'lo de 1982 , se, realiz6 un ensayo con 
el fin de determinar el tamafio óptimo de la parcela y el número de 
repeticiones, para estimar poblaciones de larvas y de plantas afec
tadas por el gusano cogollero del maíz Spod6ptera frugiperda (Smith) 
bajo condiciones semicomerciales de cultivo. 

Para e llo s e sembr 6 un lote de 40 surcos por 50 m ,de largo 
cona híbrido lCA H-154 , Y se efec tu6 un conteo de larvas y de 
plantas afectadas durante dos épocas de cultivo, a los 14 días y 
a los ] 4 días después d e la germinac i6n. 

Utilizando modelos de superficie de respuesta donde se rela
ciona el c o e f i ciente de variación en funci6n del ancho y el largo 
d e la parcela ; s e e n contraron los tamaí'los6ptimos de parcela que 
fue ron de 6 surco s de 5 m de largo para el caso de la evaluac~6n 
del número de plant as a fectada s; y de 7-8 surcos de 6 m de largo 
para e l c~so de la evaluaci6n de las larvas. 

El ntmero de r epe t i ciones p ara la esti maci6n de los promedios 
del númerb d e l arv as y n úmero de plantas afectad as por unidad ex
perimental , se d e t e r minó con base en e l coef i c iente de variaci6n 
y c onside rando un a p recisi6n P= 0. 1 Y una confiabilidad del 95\. 

Los ,' valor e s e ncontrados f ueron d e 4-8 repeticiones para el 
c aso ,d e l , núme r o d e p l a n t as afectadas y de 11-22 repeticiones para 
la eval uación del número promedio d e l arvas, dependiendo estos va
lores de la intensidad del ataque. El a ncho de la parcela expre
sado en número de s urco s, result6 s e r más import ante que el largo 
en el contr ol d e la variabilidad. Se ,observó además , que a medi
da ,q ue aumenta la inte nsidad d e l a t aque de la p l aga, se requiere 

(1)(2) Estudiantes Facultad d e Agronomía Universidad Nacional de 
Colombia, Secci onal Medellín. Apartado Aéreo 568. Medellín. 

( 3 ) P rof e sor Asocia do Faculta d de Ag~onomía, Universidad Nacio
nal d e ~olombia , Seccional Medellín. Ap artado Aéreo 568. 
Medellín . 
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un menor nÚMero de repeticione s para estimar los promedios de la 
población. 

La metodología desarrollada , ofrece amplias posibilidades de 
aplicación en el disefio de esquemas de muestreo, destinados a eva
luar las poblaciones de insectos y su daño a las plantas. 
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PERDIDAS EN RENDIMIENTO CAUSADAS POR (Phenacoccus herreni Cox 

& Williams) EN DOS CLONES DE YUCA 

Octavio Vargas H. (1) 
Anthony C. Bel~oti (2) 

Los piojos harinosos de la yuca constituyen una de las mayo
res plagas en el mundo causando severos da~os a dicho cultivo en 
dos continentes: América y Africa. 

Las especies principales son: Phenacoccus manihoti y ~. 
herreni. Ambas especies están presentes en las Américas; pero 
hasta ahora, únicamente ~. herreni está cuasando grandes pérdidas 
en Africa. 

El objetivo del p resente trabajo fue determinar las pérdidas 
en rendimiento que puede ocasionpr E. herreni al cul tivo de la yu
ca bajo las condiciones de CIAT-Palmira. 

Para el presente trabajo se utilizaron dos variedades, M Col 
22 y CMe 40. En un dise~o de parcelas divididas. Se realizaron 
infestaciones artificiales c on 1 ovisaco y 2 hembras adultas por 
planta a los 3 meses de edad del cultivo. Mensualmente se to~aron 
datos de altura de la planta, grado de i nfestación, grado de da~o; 
a la cosecha se d eterminó: rendimiento, número de raíces comer
ciales, número de estacas seleccionadas y contenido de almidón. 

Los resultados muestran que las variedades M Col 22 y CMC 40 
(con piojo Vs sin piojo) tuvieron pérdidas en rendimiento del or
den del 88.3% y 67.9% respectivamente; igualmente la disminución 
en el contenido d e almidón , fue mayor en M Col 22 (16.1%) mien
tras que la variedad CMC 40 tuvo únicamente 4.9%. 

Estos datos nos muestran que el pioj.o harinoso f.. herreni 
puede producir graves pérdidas en el cultivo de la yuca, hecho que 
sería muy crítico si dicha plaga llegara a extenderse a ciertas 
zonas yuqueras del país. 

(1)(2) Investigador Asociado y EntoIDÓlogo respectivamente. CIAT 
Apartado Aéreo 6713 . Cali. 
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EXPERIENCIAS OBTENIDAS CON LA APLICACION DEL MANEJO INTEGRADO 

DE PLAGAS EN EL CULTIVO DEL ALGODONERO COSECHA 1983-1984 

Darío Vil legas Jaramillo (1) 

Para realizar el trabaj o se desarrolló una parcela demostra
tiva, ubicada en ,la finca "Villa Rosa" (vereda Mariangola, Munici
pio de Valledupar), con una altura promedia sobre e l nivel del mar 
de 200 metros, temperatura promedia de 30

0
C y una precipitación 

promedia anual de 950 mm. En la misma se sembró la variedad Delta
pine 41 importada, sembrándose una densidad de 25 kilos por hectá
rea, a una distancia de siembIa de 1.0 metro entre surcos y 0.35 a 
0.40 e ntre plantas, con una área total de 20 hectáreas. 

Para la evaluación de la entomofauna se realizaron dos visi
tas semanales al lote y en l a s mismas se evalu6 la presencia de 
fauna benéfica y los insectos plagas. Se hicieron observaciones 
sobre daftos en botones, fiores y cápsulas, se anot6 la altura de 
las plantas y el número de botones, flores, cápsulas y motas. Se 
reportaron los benéficos ~~ sp., Coleomegilla maculata, ~
cloneda sanguinea , Hyperaspis sp. (Cole6ptera: Coccinellidae);. 
Bac cha sp. (Díptera: Syrphidae); 1Ysiphlebus testaceipe s (Hyménóp
tera: Braconidae); Chrysopa sp. (Neur6ptera: Chrysopidae); Orius sp. 
(Hemíptera.:: Anthocoridae) ; Geocori s sp. (Hemíptera~ Lygaeidae); 
Trichogramma sp (Hymen6ptera: Trichogramatidae) y las Araftas (Arac
hnida: Araneida). Esta f auna contribuy6 a mantener las poblacio
nes p laga bajo el nivel de daño econ6mico, hasta después de 60 días 
del c ultivo. 

El registro de los nive le s de plagas, e specialmente de Helio
this sp y Anthonomus grandis y su comparación con los niveles de 
daño econom~co establ ecidos, permitió un buen manejo de las mismas, 
anotándose que el total d e aplicaciones fue de 7.25 de las cuales 
53.3% fue para Heliothis sp y el 46 .7% contra Pic udo, obteni~ndose 

un excelente control y un alto rendimiento final ( 3 . 200 kilos de 
algodón semilla por hectárea). 

(1) Ingeniero Agrónomo lCA, Sanidad Vegetal. Valledupar. Apar
tado Aéreo 496. 
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Este trabajo perlrite concluir lo siguiente: l a fauna ben~fica 
es eficiente en el mantenimiento de niveles bajos de plagas en los 
primeros 60 días de cultivo; el Picudo puede manej a rse y retardar
se su propagac!~n detectando los focos de entrada y. haciendo reco
lecci6n manual de estructuras atacadas; el conteo de plagas y re
gistro del mismo permite conocer exactamente los porcentajes de in
festaci6n y su comparaci6n con los niveles de dafto económico ayuda 
a evitar aplicaciones innecesarias de plaguicidas. 



79 

ISLAS TRAMPAS DE SOCAS COMO ELEMENTO EN EL CONTROL INTEGRAOO 

DEL PICUDO DEL ALGODONERO Anthonomus grandis Boheman 

Darío Villegas Jaramillo (1) 
Benjamín Ponce Barrios (2) 

Mediante el , presente estudio se evalu6 la eficiencia de las 
Islas Trampas en la atracci6n y reducci6n de las poblaciones del 
Picudo del algodonero, sirviéndose además del empleo de trampas 
de Feromonas, aplicaciones períodicas de insecticidas y la elimi
nación manual de adultos de Picudo atraídos a las plantas de algo
d6n. 

Para la ubicaci6n del ensayo se buscaron zonas en donde se 
consiguiera la colaboraci6n de los algodoneros vecinos, para la 
destrucción de las socas, con el' fin de evaluar la eficiencia de 
las islas trampas conjuntamente con las Trampas de Feromonas. 

El ensayo se realiz6 en las zonas de El Copey (finca Alejan
dría) y Codazzi (finca Carmelas), en el Departamento del Cesar, 
en las c uales se trazaron ~uatro parcelas de cuatro surcos por 
100 metros de largo (400 m). En el centro de las mismas se ubi
caron 10 trampas de Feromonas que se cambiaron cada 15 días. Ade
más de las parcelas anteriores se ubicaron 10 trampas como testi
go en áreas libres de algod6n en cada una de las fincas. Diaria
mente se revisaron las trampas de Feromonas y se recolect6 el ma
terial; se evaluaron 10 plantas , se eliminaron los picudos pre
sentes en las estructuras y s e aplicó un insecticida para reducir 
la poblaci6n de Picudo. Entre los resultados tenemos: 

a. Se destaca la gran atracción ejercida por las is,las trampas de 
socas y las trampas de Feromonas sobre los Picudos adultos. 

b. En las parcelas testigo, es decir, trampas de Feromonas solas, 
fue abundante el número de Picudos capturados, ya que su efec
to de atracción no se vé disturbado por plantas de algodón. 

(1)(2) Ingenieros Agrónomos lCA, Sanidad Vegetal. Valledupar. 
Apartado Aéreo 496. 



80 

c. La atracción del Picudo hacia las islas trampas de algodón es 
afectada por el estado de desarrollo de la soca . 

d. Cuando existen botones y flores es menor la captura de adultos 
de Picudo en las trampas de Feromonas. 

e. La mayo r captura de Picudos en trampas de Feromonas coincide 
con los días nublados. 

f. La aplicación de agroquímicos en las islas trampas de socas o 
en lote s vecinos a las parcelas trampas reducen sensiblemente 
1a's pob laciones de Picudo en las trampas y en l as plantas . 

9. Las islas trampas de socas de algodón constituy en fuentes de 
atracción para adultos de Picudo y su eficienci a se aumenta 
con el uso de las trampas de Feromonas. Se considera que la 
época de destrucción de las socas es la más indicada para el 
establecimiento de estas prácticas de manejo d e l picudo, 10 
cual redundará en la merma del problema fitosan itario en l a si
guiente siembra. 
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DESARROLLO DE UN MODELO DlNAMICO PARA ESTUDIAR Fi SISTEMA DE 

PRODUCClON: Dioryctria amatella / 'Trichograrnma minutum 

Ale x E. Bustillo (1) 

Diorvctria arnatella (Hulst) (Lepidóptera : Pyralidae) es el 
insecto más dañino que atac a plantaciones de ~ elliottii En
gelman , para producción de semilla mejor ada, en el Norte de la Flo
rida , EE.UU. Actualmente se considera el uso del parásito de hue
vos, Trichogramma minutum Riley para su control biológico. Por lo 
tanto se e studió a t ravés de un análisis de sistemas un sistema 
prototipo para p r oducir el parásito en huevos del insecto plaga. 

Inicialmente se desarrolló un modelo conceptual del sistema 
de producción, identificándose do s subsistemas uno correspondiente 
a Q. arnatella y el otro al !. mi'nutwp . Cada uno se subdividió en 
clases de acuerdo a los estados de l i nsecto. Luego se identifi
caron y se describieron los procesos de población y se interconec
taron p ara obtener e l modelo conceptual. El retardo o tiempo e~ 
pleado para el d esarrol l o d e cada clase se representó mediante una 
cadena de retardo d e un órden e spe cífico. Estas cadenas está~ for
madas por acumuladores y p rocesos de desa rrollo i nerciales; el 6r
den es dado por el número de acumuladores e inercias usados en la 
cadena. 

Modelos mate máticos continuos y d inámicos en la forma de sis
temas de ecuaciones diferenciales d e primer 6rden se derivaron del 
modelo conceptual usando cadenas de retardo de varios órdenes (pri
mero , terce r o, décimo y v einteavo orden). Los parámetros de los mo
delos se .estimaron de experimentos conducidos a temperaturas cons
tante.s , éstos fueron : tiempos de desarrollo, umbrales de tempera
tura, supervivencia, r e lación d e sexos , oviposición y parasitismo. 
Los parámetros ópt i mos para reproducción ocurrieron a 27

0
C; por lo 

tanto, esta temperatura se escogió para la operación del sistema y 
colección de los datos para evaluar l os subsistemas . La cadena de 
retraso del décimo órden dió una apr oximaci 6n muy cercana al perio
do de desarrollo d e los estados del insecto e n ambos subsistemas. 

(1) Entomól o go. Estación Experimenta l "Tulio Ospina", lCA. Apar
t ado l\.éreo 51764 . Medellín . 
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La operación del sistema de producción se analizó a través dé 
simulaciones en un computador. Se impuso un control diario en el 
número de huevos de Q. amatella utilizados para l a cría del pará
si~o y en el n4mero de huevos parasitados que se retiraban del sis
tema, para mantener poblaciones casi constantes del huésped y pa
rásito, compatibles con una remoción diaria especificada de huevos 
del parásito. La remoción de huevos parasitados se inici6 30 días 
después de iniciada la transferencia de huevos de Q. amatella al 
subsistema del ~. minutum y el nivel 6ptimo de huevos, parasitados 
fue de 98.5%. El modelo desarrollado es una herramienta muy útil 
para predecir el comportamiento del sistema y ana l izar estrategias 
de manejo para el sistema de producción Q. amatel l a / ~. minutum. 



PUBLlCACION DE SOCOLEN 

Recopilado por: 

Mecanografía: 

Impresión: 

Fecha de Impresión: 

Tiraje: 

Dora A. Rodríguez Sierra 

Miriam Alicia Torres M. 

I.C.A. 

Julio de 1984 

600 ejemplares 




