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EVALIJACION DEL ENTOMOPATOGENO (VerticjJljum lecanii) EN EL CONTROL DEL 

AFIDO Myzus persicae (FIOMOPTERA 	APHJDIDAE) EN CRISANTEMO. 

Rosalba Hincapié V.; Henry A. Ospina (1) 
Alex E. Bustillo 	 (2) 
Alfredo Saldarriaga V. 	 (3) 

Los cultivos de crisantemo en Colombia son atacados por una gran variedad 
de insectos y enfermedades que causan problemas serbs al demeritar su Ca-
lidad y crear problemas cuarentenarios al momento de su exportación. El 
fido Myzus persicae es una de esas plagas •en la cual se invierten Consi-

derables sumas de dinero en el control utiuizando productos quImicos que 
causan problemas de resistencia, desequilibrbos biológicos y contaminación 
ambiental. La presente investigacián tuvo como objeto explorar la posibi-
lidad de utilizar el entomopatOgeno Verticillium lecanbi contra M. persi-
cae en ese ecosistema. Tres aislamieritos nativos de este hongo: uno del 
~Tfi-do M. persicae (VL-A), otro de Erinnyis ello L. (VL-GC) y un tercero 
de Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (VL-MB), se evaluaron contra 
pericae criado en plántulas de rãbano, utilizando una dosis de 1 x 10" 
conidias/nil . La cepa VL-A fué la nis patogénica causando un 100% de mor-
talidad, mientras que VL-GC y VL-MB causaron 37,5% y 30,0% de mortalidad, 
respectivamente. Al evaluar la cepa LA sobrg M. persjcae criado en r-
bano en tres concentraciones ( 1 x 10 , 1 x 10 , 1 x 10 c/nil) se observó 
que la inortalidad se incrementó a nedida que la concentraciOn fue más alta 
desde 39,5 a 100%. Ls condiciones ambientales de este estudio fueron 
22°C (19,3 - 26,0°C) y 91% HR (70,2 - 99,5%). 

Cuando el mismo estudio se llevã a cabo en un invernadero comercial de 
crisanternos los resultados variaron debido a las condiciones ambientales 
adversas imperantes de 16,2°C (10,8 - 28,5°C) y78,7% HR (38,7 - 96,4%). 
La temperatura fue alta durante el da y la humedad baja, ocurriendo todo 
lo contrario durante la noche. Realizando tres rispersiones dcl hongo cada 
ocho das se obtuvo una mortalidad del 76,2% con To concentración ms alta. 
Este estudio permitió conclufr que V. lecanli s510 será 6til en cultivos 
de flores bajo invernadero si las condiciones de humedad le son favorables 
(9Q% HR), durante los periodos crticos de infección y conidiogénesis. 

Ing. Agr. Universidad Nacional. MedellIn, Colombia. 

Ing. Agr., Ph.D. Secciôn Entomologla. 	ICA. Estaci6n Experimental 
"Tulbo Ospina". A.A. 	51764. Medellln, Colombia. 

Profesor Asociado. Facutad Nacional Agronomla. Medellln. 



ESTUDIO DE HABITOS V EVALUAC.ION DE DAfO DE Diaphania hyalinata L. 

(LEPIDOPTERA : PYRALIDAE) EN RELACION CON EL CRECIMIENTO V DESARROLLO DEL 

MELON. 

Francisco Javier Posada F. 	(1) 

El gusano perforador del melon Diaphania hyalinata en Colombia es la plaga 
de mayor importancia econ6mica del cultivo por la severidad del dana y  el 

costa de las medidas de control, agravada por el manejo empfrico basado en 
el control preventivo que no utiliza ninguna informaci'5n sabre el insecto 
o la planta, y que estg limitando la praducciOn de este cultivo que consti-
tuye uno de los priricipales renglones de frutas de exportaciOn. 

Para diseñar un programa de manejo integrado de D. hyalinata, se fijO cairn 
objetivos estudiar los haibitos y evaluar el duño en relaciOn con las etapas 
de creciniento y desarrollo del melOn. El estudio se IlevO a cabo en el 
CR1 "Caribia" del ICA (Magdalena), clasificado ecolOgiamente como basque 
seco tropical (hs-T), en un lote experimental de 400 m, sembrado con la 
variedad Amarillo Lisa tipo Tendral, a 1,9 m entre plantas, 1,5 m entre sur-
cos, y dos plantas por.sitio. Se hicieron todas las praicticas agronOmicas 
y de control de enferrnedades pero no se aplicaron insecticidas. Las evalua-
ciones se hicieron sobre seis plantas tomadas al azar y marcadas cuando te-
nian cuatro hojas verdaderas. Las observaciones se hicieron cada tres dias 
hasta que las plantas tuvieron una edad de 40 dias. A partir de entonces 
se continuO haciendb cada ocho dias en pronedio. En cada observaciOn las 
plantas se revisaran completanente, registranda el momenta y cantidad de 
estructuras producidas por la planta y danadas por D. Yyalinata, la activi-
dad y nmero de larvas encontradas en cada estructura de la planta. 

Se encontrO que la planta de melOn presenta seis estructuras, discrinhinadas 
en un proniedio por planta de 13,83 guias, 64,33 terminales, 283 hojas, 177 
flores masculinas, 65,33 flo'es femeninas y 20,83 frutos, que reciben en 
forma generalizada el ataque de D. ylinata. La producciOn de cada una de 
las estructuras siguiO un orden cranológico que perniitiO establecer los pe-
rodos crfticos de manejo del cultivo y el D. jhyalinata. Este altimo corn-
prende desde los 27 dIas despus de la germinaciOn hasta la cosecha, debido 
a la posibilidad que tienen de sufrir dana las flores femeninas y los frutos 
y su repercusiOn en la producci6n. D. hyalinata atacO la planta de melOn 
desde las primeras etapas de desarroflo y a todas las estructuras desde el 
momenta que conienzaron a presentarse. Una planta de melOn durante su ciclo 
vegetativo pierde por el daño de D. hyalinata 15,85% de hojas, 1,0% de flo-
res masculinas, 2,0% de flores femeninas; aunque la mayor pérdida, 57,37%, 
fue por causas fisiolOgicas y un 16,19% por patolOgicas, 14,33% de frutos 
de los cuales también la mayor pérdida, 69,71%, fue por causas fisiolOgicas 
y un 10,23% por patolOgicas, sOlo un 5,52% de los frutos se casechO. Estos 
resultados denuestran que la participaciOn de D. hyalinata en las pérdidas 
que sufre la planta de melOn es realmente baja y que esta plaga requiere 

un manejo integrado. 

(1) 	EntoniOlogo, CR1 "Caribia", ICA, A.A. 654. Santa Marta. 
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OBSERVACtONES SOBRE LAS CHISAS (COLEOPTERA : SCARABAEIDAE) EN NARI0. 

Nhora RuTz Bolaños 	 (1) 
Norberto Purnalpa C. 	 (2) 

Durante los aflos 1986 y 1988 se realizaron observaciones periódicas en los 
nìunic -ipios de Yacuanquer y Ospina (Departamento de Nariño), en lotes de 
cebada infestados con chisas con el objetivo de deterniinar las especies, 
su comportamiento en ci campo y daño. Los muestreos se realizaron cada 
quince das y en cada lote se analizaron cinco sitios en un grea de 30 x 
30 rn. 

Los resultados indican que en ci municipio de Yacuanquer existen las espe-
cies AncogriaLha scarabaeoides (Burnieister) A. niqriventris Otoya, A. vu]-
garis Arrow (Scarabaeidae : Dynastinae) , Astaena sp. y Phyllophaga sp. 
çM'Ioionthinae). Mientras que en el rnunicipio de Ospina predomina Astaena 
sp. 

Cuando la presencia de larvas de segundo y tercer instar ocurre desde la 
gerrninación hasta los 30 dias el dao se mariifiesta como trozador de plan-
tulas; si se presenta en la época de espigamiento y lienado de grano ac-
taan corno comedores de raices, por lo cual la planta pierde anclaje, hay 
Vaneanilento y volcainiento. 

Dc tods las especies de chisas las mas abundarites y que rnayores pérdidas 
ocasionan son A. scarabaeoides, Astaena sp. y Phyllophaya sp. 

A. scarabaeoides presenta una generaci6n a] año, mientras que una genera-
don de Astaena sp. se  presenta cada dos años. 

(1) 
	

l.A., M.Sc. Secciôn Entornologa. 	ICA-CRI Obonuco. A.A. 339 Pasto, 
Colombia. 

(2) 
	

I.A. Sección Cereales Menores. ICA-CRI Obonuco. A.A. 339 Pasto, 
Col ombi a 



TAXONOMIA, BIOECOLOGIA Y DISTRIBIJCJON DEL BARRENADOR DEL NOGAL, Gretchena 

gai (LEPIDOPTER/\ 	TORTRICOJDEA) EN LA PROVINCIA DE LOJA - ECUADOR. 

Alba Saranqo Valverde 	 (1) 

Durante los meses de mayo de 1986 a enero de 1987 en el Laboratorlo de 
Proteccjón Forestal de la Universidad Nacional de Loja, se realizó el es-
tudio de este insecto. El propósito fue el de conocer los hbitos de esta 
plaga que se ha convertido en un factor limitante en el desarrollo y cre-
cirniento de las plantaciones de nogal, Juglans neotropica Diels., especie 
nativa en este pafs. Mediante su estudlo Se logro determinar el ciclo bio-
lógico, comportamiento del insecto en la selección del hospedero, su dis-
tribución en la Provincja de Loja, asi coma su descripción niorfológica y 
clasificación taxonórnica. 

Se tomaron muestras de tallos de nogal en Loja y en su provincia. Las lar-
vas del insecto se criaron con dieta natural y artificial, colocadas en Ca-
jas plsticas y en tubos de ensayo. Huevos y pupas se colocaron en cajas 
de petri, con humedad; los adultos se colocaron en jaulas y se alimentaron 
con agua azucarada al 10%. En la seleccin del hospedero se utilizaron lar-
vasyse probaron siete especies nativas a través de dos métodos. 

Con el estado adulto se probó su preferencia por hospedarite y su oviposi-
ción en cuatro especies, utilizando olfatdmetros. La clasificación taxonó-
mica fue completada en la Universidad de Minnesota, EE.IJU. 

El barreriador del tocte o nogal es un microlepidóptero con una envergadura 
alar de 20,6 mm. Alas de color castP10 y cuerpo grisceo. Sus hbitos son 
nocturnos. El ciclo completo lo cuniple en 64 dTas de los que ocho corres-
ponden al huevo, 30 al estadio de larva, 19 al estadio de pupa y los sobran-
tes 7 dias al estadio adulto. Se observaron hasta 10 larvas en la misma 
planta. Insecto clasificado por primera vez como Gretchena garai tribu 
Eucosmini, Superfainiuia Tortricoidea. Adems de nogal, se observó que Aliso 
(Alnus sp.) y Chilca (Baccharjs sp.) son especies que atraen al barrenador 
en un 33% y 25%. El porcentaje de tallos de nogal infestado con larvas de 
G. gai fue el de 0%, 100%, 80%, 70% y  90% en las plantaciones y viveros 
de Jimbilla, Gonzanam, Celica Zozoranga, Catacocha y Loja, respectivamente. 

Los resultados muestran que el insecto Gretchena garai puede ser una amenaza 
muy seria para Juglans ñeotropica en Ecuador. Los resultados de estos estu-
dios muestran que se reproduce rpidamente y mata la yema terminal de hasta 
el 100% de los árboles en plantaciones. 

(1) 	Ing. For. Encargada del Area de Entomologia Forestal. Proteccián 
Forestal. DINAF - M.A.G., Ecuador. 



EL GUSANO BLANCO DE LA PAPA (Premnotrypes vorax (HUSTACHE)): II CONTROL 

QUIMICO. 

Luis Valencia V. 	 (1) 

El control del gusano blanco de la papa Premnotrypes vorax ( Coleoptera 
Curculionidae), está basado principalmente en el uso de insecticidas. 
De acuerdo a recomendaciones oficiales para obtener un control eficiente 
de esta plaga se deben hacer tres aplicaciones de insecticidas. La prime-
ra en el moniento de la siembra 'con una formulación granulada; la segunda 
debe hacerse cuando se haya completado la gernhinación del campo e irimedia-
tamente antes de la desyerba; .y la ifltima aplicación debe hacerse antes del 
aporque. Esta recomendación práctica cuando es implementada por los agri-
cultores , les permite obtener un excelente control del gusano blanco. Re-
cienternente, basados en jnformacióri bsica obtenida de campos experimenta-
les del convenia ICA - CIP en Tibaitatg, en loscuales se consideró la cur-
va de tuberjzacióri y el njvel de iruFestación en los tubérculos del cultivar 
Monserrate, se encontró que la infestaci6n se inicia con la aparición de los 
prinieros tubérculos, aproximadamente a los 60 das después de la siembra. 
Con esta información se inició un experiniento de control con insecticidas, 
en el cual se probaron tres insecticidas comparados con On testigo (control). 
Todos los insecticidas fueron aplicados dos veces a los 60 y 67 dfas después 
de la siembra, dirig-idos al cuello de las plantas. Las evaluaciones se efec-
tuarori al moniento de la cosecha midiendo el porcentaje de tubérculos infes-
tados. De los insecticidas ensayados, Carbofuran (Furadan) Uquido aplicado 
ala dosis de 1,5 1 por hectrea, proporcionó los niejores resultados con dife-
rencias significativas ( P = .01 ) con relaciôn a los otros trataniieritos. 
Los resultados obtenidos sugieren que es posible prescindir de la aplicación 
al moineno de la siembra, reduciendo los costos de producción para este cul-
tivo. 

(1) 	Entomológo del CIP, Regi6n 1, BogotS 8, D.E. A.A. 151123 El Dorado, 
Boqot. 



EL GUSANO BLANCO DE LA PAPA (Premnotrypes vorax (HUSTACHE)): I.CONTROL 

CON BARRERAS PLASTICAS. 

Luis Valencia V. 	 (1) 
Ivn Valbuena 	 (2) 

El gusano blanco de la papa Premnotrypes vorax ( Coleoptera: Curculionidae) 
es la plaga ms importante del cultivo de papas en las zonas altas de Co-
lombia. El dai'o es hecho par las larvas las cuales barrenan los tubércu-
los afectando su valor comercial. El adulto del gusano blanco es un picudo 
que no vuela y su dispersion del lugar dê emergencia hacia nuevos ciiipos 
de papa, lo hace caminando. Esta caracterstica del insecto fue usada pa-
ra investigar el efecto del aislamiento de parcelas de 16 rn2  ( 4 x 4 m) 
con bandas de plstico de 0.50 m dealtura. El experimento se realizO en 
el lote 5 del C.N.I. del ICA en Tibaitat, lote que mostrO en la siembra 
pasada niveles niuy altos de infestaciOn por esta plaga. Inicialmente se 
aislO la parcela con la banda de piástico y se eligió en el mismo lote un 
rea equivalente que serviria como testigo (control). Cada tratamiento 

tuvo seis repeticiones y se usó el cultivar Monserrate para irivestigar el 
electo del aislamiento ffsico en la incidencia de la plaga en los tubërcu-
los. En estas parcelas experimentales no se hizo ninguna aplicaciOn de in-
secticidas para el control del gusano blanco. Al momenta de la cosecha se 
observ6 que huho una diferencia marcada en el porcentaje de tuhérculos in-
festados entre los dos tratamientos. Mientras que en la parcela aislada 
el porcentaje de tubérculos infesta.dos fue de 2,21 + 2,23 (porcentaje pro- 
media + D.E.) en la parcela testigo fue de 26,80 + 	12,3. Estos resulta- 
dos demuestran claramente que el impedimenta fsico proporcionado par las 
bandas de plstico al impedir el acceso de los adultos al pie de las plan-
tas, ejerce un excelente media de control para este insecto. Los resulta-
dos obtenidos se discuten en base a resultados experimentales publicados 
rec I entemente. 

 Ph.D. 	EntornOlogo 	del CIP. RegiOn 	1, Bogota 8 D.E., 	Colombia. 

 Ing. 	Agr. 	Prograrna de Papa del 	ICA. Tibaitat, 	Bogota. 
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RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION V ESTUDIOS SOBRE DINAMICA POBLACIONAL DE 

SALTAHO1JAS DEL ARROZ EN LA MESETA DE IBAGUE. 

Gerrnn Leal J. 	 (1) 
Rodrigo Vergara R. 	 (2) 

Debido a las aplicaciones de plaguicidas qu en ocasiones se hacen en el 
cultivo del arroz, se diseñó este trabajo con ci fin de contribuir al co-
nocimiento de los insectos denominados Saitahojas (Homoptera) del arroz, 
en cuanto a la identificación de las especies ms incidentes y  su compor-
tamiento poblacional en las diferentes fases del cuitivo frente a las Va-
riables independientes: temperatura, huniedad relativa, brillo solar y 
precipitación. 

La investigación se adelant6 en fincas arroceras de la meseta de Ibagué, 
durante los seniestres A y B de 1989, eligiendo cinco lotes de edad dife-
rente en cada finca, evaluando niediante ci método de janlea en cada feno-
fase del cultivo. 

Los insectos capturados fueron identificados en ci progrania de Arroz - 
Entomologfa del CIAT, coma: Draeculacephala clypeata L.; Hortensia simi-
us L.; Soqatodes oryzicola L. y Soqatodes cubanus L. Los estudios de 
regresión demostraron que la incidencia de las especies de insectos es ms 
evidente baja condiciones favorables de temperatura y humedad relativa en 
las épocas de pre-siembra, germinación total y cosecha. 

Ingeniero Agrónomo - Merck Sharp & Dohme. BogotL 

Profesor Facultad de' Ingenieria Agronómica. Universidad del Tolima, 
Ibagué. 



ESTUDIOS BASICOS DE RECONOCIMIENTO DE COLEOPTEROFAUNA DE FRUTALES CADUCI-

FOLIOS EN BOYACA. 

Alicia Garcia G. 	 (1) 

Roclo Silva F. 	 (1) 

Rodrigo Vergara R. 	 (2) 

Los frutales caducifolios ofrecen estimulantes alinienticios a diversas es-
pecies de coleôpteros, que les permiten atacar las diferentes partes de 
las plantas. Debido a los registros que existen, dispersoS, sabre los da-
ños de estas especies, sebuscó con este trabajo precisar la coleoptero-
fauna de los frutal es de hoja caduca en zonas de Boyac. 

Durarte los semestres A y B de 1987 y A de 1988 se trabajó en fincas que 
ofrecieran toda la cliversidad de caducifolios, empleando para la obtenclón 
de las especies muestreos directos y capturas con trampas de varioS tipoS, 
coma agua, atrayentes, entre otras 

Los especimenes obtenidos se enviaron para identificar al SEL - JIBIII, 
obteniéndose reportes de nueve (9) familias, qJ'iice (15) géneros y sélo 

cinco (5) determinados hasta especie. 

Del registro de insectos se encontró que las especies de la familia 
Scolytidae actian coma barrenadores de ramas y tallos. Las especies de 
las families Byrrhidae y.Daytidae se alimentan de granos de polen, nécta-
res y flares, En frutos en descomposiciófl se registraron en la familia 
Nitidulidae, los géneros Carpophilussp. y 

Ingenieros Agrónomos. FACIAT - UPTC. Tunja. 

Proresor Facultad de Ingenierfa Agronénlica. Universidad del Tolima. 

Ibagué. 



ESTUDIOS BASICOS SOBRE LA CRA MASIVA DE Eriopis connexa connexa (GERMAR) 

- 	(COLEOPTERA : COCCINELLIDAE) V S[j LIBERACION EMCULTIVOS DE CLIMA FRIO. 

Eduardo Balaguera C. 	 (1) 
Silvino Espinosa M. 	 (1) 
Rodrigo Vergara R. 	 (3) 

La necesidad de diseliar una técnica de mzinejo del mejor depredador insec-
til de plagas de cultivos de china frfo, niotivó esta investigaciOn que 
buscaba esencjalmente desarrollar un mëtodo sencillo de cra de Eriopis 
connexa connexay su manipuleo en condiciones de campo. 

Se planificaron crias masivas a niveb de laboratorio en Tunja, bajo condi-
ciones de temperatura de 16°C y 70% de H.R. ; para el proceso de cria se 
partió de material de canipo y se ajustó ha duración de las fases del ciclo 
de vida niediante replicas de est'udios anteriores. 

Se enipleó como unidad de cra la caja Petri y como unidad experimental ban-
dejas de madera de 48 x 43 x 7 cm., alcanzando en tres bandejas por mes 
23.670 huevos de Eriopis con un 95% de eclosión. 

Las liberaciones Se hicieron en forma de inoculación con base en larvas y 
adultos de predator, en cultivos de papa a razön de 150, 200 y 500 unida-
des por época de hiheración. 

Los resultados deniostraron ha eficiencia predatora de Eriopis en porcenta-
jes del 83 y 76% sobre Phthorimaea operculella Zehler y Copitarsia sp., 
respect ivaniente. 

Ingenieros Agr5nomos. FACIAT - UPTC. Tunja. 

Profesor Facultad de Ingenieria Agronómica. Universidad del Tolima. 
Ibagué. 
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INTERACCION DE Apallates sp. (DIPTERA : CHLOROPIDAE) V Fusariurn9yp'uI1 

SCHLECHT EN ARVEJA (Pisum sativurn L.). 

Adelacio Jairnes N. 	 (1) 

Jorge Velandia N. 	 (2) 

Rodrigo Vergara R. 	 (3) 

Uno de los problenias de la sanidad vegetal.del cultivo de la arveja lo con s-
tituye la erifermedad denominada amariulamiento, CLIO agente causal es el 
hongo Fusariurn oxysporum. Debido a la intensidad de sus daI9os y  a la posi-
ble presencia de insectos en su diserninación, se adelant6 una investigación 
en 18 municipios de F3oyac. 

Inicialmente en 17 local idades Se evaluó la presencia o ausencia del proble-
ma y posteriorniente se diseñaron dos experimentos, uno con distribuciOn 
compleatnente al azar con seis replicaciones y tres tratamientos, para eva-
luar la capacidad fitófaga del insecto pa11ates sp. y  otro con cuatro tra-
tamientos y seis replicaciones para demostrar la asociacidn entre el hongo 
y el insecto. 

Se trabajó con la variedad ICA - GU/\TECANA e inóculo puro del hongo. 

Se hicieron lecturas diarias sobre incidencia de la enfermedad y del insec-
to; y despuês de cuatro semestres de anlisis se concluyö ciue  Apallates sp. 
es  p1 aga de iniportancia econmica en arveja y que al mismo tiempo estj aso-
ciada con la incidencia de Fusarium_sp. 

Ingeniero Agrónomo. Profesor INEM. Tunja. 

Ingeniero Agrónomo. Programa de Fitopatologa-ICA-Tibaitat. 

Profesor Facultad de Ingenierla AgronOmica. Universidad del Tolima, 
Ihaguê. 
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RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION Y DETERMINACION DE MEDIOS PARA MULTIPLICACION 
MASIVA DE HONGOS ENTOMOPATOGENOS, EN LA ZDN/\ CEREALERA DEL DEPARTAMENTO DE 
NARIFlO. 

Ricardo NuFlez E. 	(1) 
Bayardo Yepes Ch. 	(1) 

El presente trabajo se realizó en ci campo y en los Laboratorios dcl CR1 
Obonuco del ICA. Para ci reconocimiento de los hongos se hicieron muestreoS 
encontrndose los siguientes resuitados: 

Municipia Vereda Hongo 

Paso Obonuco, 	San Felipe, Metarhizium 
San Cayetano, Cuvi- anisop'Hae 

jan Beauveria 
- Bi aria 

Yacuanquer La Pradera, Mohechi - Metarhi zi urn 

z Mejia, El 	Rosario aThsopiiae 

Aguada Beauveria 
bassi aria 

Coryps 	Si). 

Sapuyes Los Monos, Arboleda Beauveria 
bass iana 

Especie de Chisa atacada 

Ancoanatha scarabeoldes 

Astaena sp. 

A. scaraheoides 

Astaena sp. 

Phyllophaga sp. 

Co rdycps -sp.  Astaena sp. 

Ospina 	San Isidro 	 Metarhizium 	A. scarabeoldes 

S 1• 

Beauveria sp. Astaena sp. 

Para la niultipiicación de los hongos se ilevaron al Laboratorio larvas part-
sitadas, a partir de las cuales, en un medio (P.DA.), se obtuvieron cob-
nias puras de las diferentes especies; estas colonias se lievaron a medios 
estériles de granos de arroz, afrecho de trigo, tamo de trigo y estircol 
de ganado, obsCrYndose un mayor crecirniento de los hongos sobre granos de 
arroz; la mayor esporulaciön se alcanzO con ci hongo Mtarhizium sp., lie-
gando hasta 3.188.250 esporas/ml, en este medio. Para medfTesporulaci6fl 
de los hongos se utilizó ci hernocitómetro. 

(1) 	l.A. Sección Cereales Menores, Convene ICA MALTERIAS, ICA-CRI Obonu- 
co, A.A. 339, Paste, Nariño. 
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[STUDIO ECO-ETOLOGICO DEL Dinarmus basalis (RONDANI) (HYMENOPTERA 

PTEROMALIDAE). PARTE I. ENCUENTRO DE SEXOS V COPULA. 

Lilhiani Eugenia GOmez Alvarez 	(1) 

La complejidad de los probleinas que son necesarios resolver cuando se quie-
re estudiar rigurosamente la biologia de un himenóptero parásito, candujo 
a realizar esta investigaci6n durante cuatro aflos y media, trabajo realiza-
do en los laboratorios del I.B.E.A.S., Tours-Francia. 

El Dinarnius basalis, ectoparsito de los brchidos tiene una reproducción 
par partenogénesis arrenotoquia, reproducción que genera fiuctuaciones en 
el rendimiento sexual de la población. 

El estudio considerô lo5 siguientes aspectos: a) El encuentro de sexas: 
Los machas ernergen en prornedlo 24 horas antes que las hembras y pernianecen 
cerca del grano de donde salieron; se puso en evidencia que ci comportamien-
to de b(squeda del macha se dehe a feronionas emitid por la hembra a las 24 
horas de haber iriiciado el estado de pupa. EsLa emisión precoz favorece la 
reunion de los niachos cerca del lugar de la emergencia de las hembras. 

La atracciOn de la feromona sexual no disminuye con la vejez de la hembra 
virgen, la cual tampoco recibe influencia con la inseunnaciOn y  con la acti-
vidad de postura de las hembras. b) La cOpula: Las machos son poligamos, su 
edad y el nimero de cOpulas efectuadas no modifican la duraciOn en las cua-
tro primeras copulas. Las hembras pueden aparearse inmediatamente después 
de la emergencia hasta mucho tiempo después, siendo monOgamas. tin largo cor-
tejo muy el aborado, precede la cOpula y tiene una duraciOn rápida de 25 a 
30 segundos. La migraciOn de esperinatozoides de la espermateca y su parti-
da al inomento de la postura son dehidas a movirnientos de contracciOn muscu-
lar que permiten ci endurecimiento del ansa del canal de la espermateca. 
En Dinarmus basalis la cOpula no estimula la.ovogénesis; el nDmero de hue-
vos en proniedio puestos par hembras virgenes es ci misino que el de las hem-
bras inseminadas. 

(1) 	CorporaciOn para Investigaciones BlolOgicas (C.I.Bj, defe Programa 
Control BiolOgico Urab. A.A. 73-78 Medellin, Colombia. 
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ESTUDID ECO-ETOLOGICO DE Dnarmus basalis (RONDANI) (HYMENOPTERA : PTERO- 

MALIDAE). PARTE II. EXPLOTACION DEL HUESPED POR LA FIEMI3RA Y PROPORCION 

SEXUAL. 

Liliarn Eugenia Gómez A. 	 (1) 

Los aspectos que Se condujeron en esta parte del estudio del Dinarnius 
basalis fueron: a) La explotación del huésped por la hernbra.Tas}m-
bras descubren el habitat del hursped por percepción de estrnulos qumnhi-
cos; los huspedes parecen tanibi n ser local i zados por el mismo proceso 
gracias a los olores emanados de los excrementos. La primera picadura al 
huésped es acompafTada, en la rnayora de los casos, de la inyección de ye-
nero provocando parlisis; la henibra se alimenta niediante las picaduras 
alinienticias. Ella parece explotar la niayoria de los huspedes que le 
son accesibles; casi todos los huéspedes picados son paralizados, pero 
el rendiniiento de parasitismo (deposición de huevos) varla en función del 
nniero de huéspedes accesibles por grano y estado presente del huésped. 
La hembra en la niayorIa de los casos superparasita los huéspedes. 

Entre los parsitos machos existe una importante variabilidad de eficacia 
de Lransforiacjón de sustancias asiniiladas, que representa una rnuy grande 
heterogeneidad de adaptac -in a su husped. b) Proporción sexual: En Dinar- 
nus basalis la priniera larva que eclosiona elirnina los huevos restantes. 
Cuando las larvas eclosionan al niismo tiempo se atacan fisicamente con las 
niandthulas. Cuarido la competencia Se ileva a cabo entre dos larvas de eda-
des distintas, la larva de mayor tamao es la que sale victoriosa, elimi-
minando a la larva ms jöven por asfixia. La elimiriación de larvas super-
numerarias no conduce a una perturbacióii en el desarrollo de la larva vic-
toriosa de la competencia, pero sT ocurre una presión de la regulacian se-
xual en la pobiación, pues las larvas de mayor tamaño son hembras 

La fluctuacjón del rendjmjento sexual en función del renglãn de apareaniien-
tos del macho, ha sido examinado para determinar si en Dinarmus basalis el 
poder de copulación est6 ligado o es independiente de la eficacfT 
fertilidad del esperrna. El estudio de proporción de hijas de cada pareja 
en funcióri del n(mero de apareamientos efectuados por el padre, indica que 
en la gran mayoria de las parejas al menos 50% de los oocitos son fertili-
zados. El ntmero de estos oocitos no est6 ligado al nimcro de apareaniien-
tos efectuacJos anteriormente por el padre s  ésto permite suponer que el ma-
cho al cabo de su cuarto apareamiento está on capacidad de aportar al me-
nos tantos esperniatozojdes como los aportados en su primer apareaniiento. 

(1) 	Corporación para Investigaciones Biolögicas (C.T.B.). Jefe Programa 
Control Biológico Urab. A.A. 73-78, Medelln, Colombia. 
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RESISTENCIA DE Heliothis virescens ( FABRICIUS ) ( LEPIDOPTERA 	NOCTUIDAE) 

- 	A PIRETROIDES Y METIL PARATION EN EL AL0000NERO EN COLOMBIA. 

Francisco Rendón C. 	 (1) 

Guillermo Alvarez A. 	 (1) 
Miguel A. Herrera 	 (1) 

Alfredo Siabatto P. 	 (2) 

Durante la temporada algodoriera del Interior y Costa-Meta 1988-1989 se eva-
luô la susceptibilidad de Heliothis virescens a piretroides y metil para-
tion para cepas colectadas en Baraya y Garzón (Huila), Natagairna, Espinal y 
Ambalerna (Tolima), Pata (Cauca), Caridelaria, Rozo y Roldanillo (Valle del 
Cauca, Aguachica, Codazzi, Valledupar y Copey (Cesar), Cereté (Córdoba), 
San Pedro y CorozaT (Sucre) y Villavicencio (Meta). El trabajo perniitió 
determinar las areas criticas de resistencia de H. virescens a insecticidas 
y relacionar el estado de la susceptibilidad conla ubicación geografica y 
el uso histórico de los plaguicidas en el algodonero. 

Ing. Agrónorno. Divisián Tcnica, Federación de Algodoneros. 

Biólogo. Division Técnica, FederaciOn de Aigodoneros. 
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RELACIONES INSECT0-PAT0GEN0 EN EL PROBLEMA DEL"AMARILLAMIENTO DE LAS VENAS 
DE LA PAPA". 

Marta Cecilia D9az 	 (1) 
Jos6 N. Pulgarfn 	 (1) 
Aifredo Saldarriaga V. 	 (2) 

La enfermedad "arnarillarniento de las venas de la papa" es problema en la 
zona del Oriente Antioqueo donde las pérdidas por rendimiento pueden al-
canzar un 50%. 

En el Centro Regional de Investigaciones. CR1 "La Selva" del ICA, en el 
inunicipio de Rionegro (Antioquia) y durarite el año de 1988 se realizó este 
trabajo para deternilnar las relaciones de transmisión entre el patógeno 
del amarillaniiento de las venas y su vector la "mosca blanca de los inver 
naderos" Trialeurodes yporariorurn (Westwood) ( Hornoptera 	Aleyrodidae). 
Se utilizã seniilia sexual de la variedad Atzirnba corno planta indicadora. 
El insecto vector fue criado masivarnente en frijol y su nianejo para infes-
taciones se hizo empleando un aspirador y pequeños "vasos jaula". Tanto 
las plantas inlectadas corno aquellas sanas y que fueron contaminadas con 
el vector se manejaron dentro de jaulas forradas con tela de nylon a prue-
ba de insectos. 

Se logró la transmisión de la enferinedad con una mosca blanca y el niayor 
porcentaje se obtuvo con un grupo de 20 moscas. El perodo de adquisición 
ninimo encontrado fue de una hora y el .porcentaje de trarismisión aurneritó 
a medida que se incrernentó el tiempo de adquisición, logrndose los ms al-
tos a partir de seis horas. El perodo de inoculación rnininio encontrado 
fue de una hora, aunque si se tiene en cuenta la metodologTa empleada es 
ms acertado hablar de un perodo de exposición. Se determinó que no hay 
un perodo de incubación a] nienos con los tienipos óptimos, 24 horas, de 
adquisición e inoculación. La rnxima retenciôn del patógeno por la mosca 
blanca fue de seis das. Con los resultados obtenidos se puede deducir 
que el tipo de transmisión de la erifermedad Se acerca al de sernipersisten-
te. La aparición de los sntomas en las plantas probadas oscila en un ran-
go de 13 a 25 das. 

Estudiantes Facultad de Agrononia. Universidad Nacional. Tesis de 
Grado. AA. 57039. MedelNn. 

Entornólogo. Profesor Asociado. Universidad Nacional. Medellin. 
A1\. 568 MedellIn 
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RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACION DE ENTOMOFAUNA EN EL CULTIVO DE LA UCHUVA 

Physalis p uyiana L., EN BOYACA. 

Manuel Avila G. 	 (1) 
Victor Forero S. 	 (1) 
Rodrigo Vergara R. 	 (2) 

Debido al interês inusitado que ha despertado ci cultivo de la uchuva en el 
pais, se adelantá esta investigación para precisar la entomofauna que lo 
frecuenta diferenciardo entre insectos henéficos y fitófagos. 

Se estahiecieron cultivos carnerciales en los municipios de BoyacS, Villa de 
Leyva y Tunja (Boyac) y durante los seniestres A y B de 1987, se desarrolló 
la evaluaciön de la bioniasa insectil , niediante ci método de trarnpeo y  empleo 
de la jama. 

La entomofauna encontrada se clasjficó en seis órdenes, quince famulias .y 
diecisiete especies. Epitrix sp. ( Coieópteva : Chrysomelidae ) fue la es-
pecie más incidente, entre los fitófagos. 

El comportainiento estadistico de las pobiaciones capturadas demostr6 que no 
se presentó un patrón de comportaniiento constante frente a las variables cli-
maticas, siendo la temperatura la ms influyente sobre la entornofauna. 

Las trampas fueron evaluadas en cuanto a su eficiencia de captura, arrojando 
como resultado de mayor a menor grado, las de agua y por Oltimo tranipaS col-
gantes, tipo frasco. 

Estudiantes Facul tad de Agronomia. UPTC - Tunja. 

Profesor Facuitad de Ingenieria Agronémica. Iiniversidad del Tolima. 
Ihagué. 
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RECONOCIMIENTO, IDENTIFICACION '( ESTUDIOS SOBRE DINANICA POBLACIONAL DE 

CRISOMELIDOS DEL ARROZ EN LA MESETA DE IBAGUE. 

Daniel Castro 	 (1) 
Guillerino Gömez 	 (1) 
Rodrigo Vergara R. 	 (2) 

Uno de los grupos de insectos que preocupa por su movilidad y capacidad de 
daño es el de los crisoméljdos 	Para precisar las especies ms frecuentes 
en el cultivo del arroz en la meseta de Ibagu6 y estudiar el comportamien-
to de su dinmica poblacional frente a las variables independientes: tempe-
ratura, humedad relativa, brillo solar y precipitacióri, se empleó Un diseño 
experimental libre, escagiendo cinco lotes en cada finca de la zona de es-
tudio abarcando todas las etapas fenolóqicas del cul tivo. Para la captura 
de los especimenes se empleó el método del jameo. 

Los anlisis de regresiOn demostraron que elataque ms severo de estos in-
sectos Iitófagos corresponde a la época de mxinio macollamiento y en cuanto 
a las variables en estudio se halló influencia directa o indirecta de ellas 
para todos los modelos estudiados. 

Las especies identificadas on el programa de arroz Entomologla 	CIAT fueron: 
Diabrot -ica balteata Le Conte; Cerotonia salvin -i Baly; Cerotoma atrofasciata 
JaEl57i7;--Ujjjo phoita 	uinocflls L. ;5Tspis 	en5Tina BecEne; Systena 
spp. (2 espec-les) ; Ipaulaca sp. y Cha.ectonema denticulata L. 

Estudiantes Facultad Ingeniera Agronôrnica. Universidad del Tolima, 
Ibagué. 

Profesor Facultad de Ingenieria Agronómica. Universidad del Tolinia, 
Ibague. 
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GRADO DE 4DAPTACION, CICLO DE VIDA V CAPACIDAD PARASITICA DE Copidosorna 

desantjsj (ANNECKE V NYNRARDT) (HYMENQPTERA 	ENCYRTIDAE) PARASITO DE LA 

PALOMILLA DE LA PAPA ( Phthorjniaea operculella ( ZELLER  )) (1) 

Jose A. Pez Pinilla 	 (2) 
Edgar Gonzalez Leon 	 (2) 
Luis Valencia 	 (3) 
Jesus Emilio Luque 	 (4) 

Dentro de la busqueda de alternativas de nianejo para la palomilla de la papa 
el ICA-CIP introdujo del Peru ci parasitoide çpidosoma desantisi. Se eva-
luO su grado de adaptaciOn en dos zonas paperas de Colombia; adems, se es-
tudiO el ciclo de vida y la capacidad parasitica a nivel de laboratorio. 

El grado de adaptaciOn del parsito se llevO a cabo en el municipio de Toca 
(Boyac) y en la EstaciOn Experimental del 1CA-Tibaitat (Cwidinamarca), ob-
teniendose un 40% de control, con un nianejo integrario de la plaga en Tibai-
tat6 y en la parcela de Toca no se recobrO ci parasitoide del campo por el 
uso excesivo de plaguicidas.. 

El ciclo de vida se real izó a nivel de laboratorio a una teniperatura pronie-
dio de 28 + 3°C, observ1ndose una estrecha relaciOn entre el parasitoide y 
su hospedante desde ci estado de huevo hasta el estado de pupa. Dc este 
estado al estado aduito existen diferencias en tiempo y apariencia externa. 
El ciclo total del parasitoide incluyendo duraciOn del estado adulto con 
dicta aljnientjcja fue de 34,7 das. 

La capacidad parasitica se reaiizO en condiciones de laboratorio a una tern-
peratura pornedio de 16 + 3°C y una hurnedad relativa del 70%, observndose 
que el porcentaje de parasitismo era del 28%. Los datos obtenidos tanto en 
laboratorio conio en campo indicaron que es posible incorporar este parasitoi-
de en un programa de control integrado de la palomilla de la papa. 

Tesis de grado para obtener ci Utuio de luigeniero AgrOnomo. 

Estudiante. Facultad de AgronornTa. Universidad Nacional de Colombia. 
A.A. 43475, Bogot. 

EntornOlogo. Centro INternacional do la Papa. 

Profesor. Facultad de Agronoma. Universidad Nacioanl de Colombia, 
BogotL 
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ESTUDIO rNTERP0BLAcI0NAL DE Hal iothis virescens (FARICJUs) (LEPIDOPTERA: 

NOCTUIDAE) V Cardiochiles nigriceps (VIERECK) (HYMENOPTERA : BRACONJDAE) 

EN t1 PEGA-PEGA' (Desmodium tortuosuni) Y ALGODON (Gossypium hirsutum L.). 

Blanca Bonilla 	 (1) 

Francisco Rendón 	 (2) 

Durante ci segundo semestre de 1988 en época de veda del algodonero y en 
la teniporada de cultivo de 1989 en la zona de 'El Espinal" se rnidió la 
fluctuación poblacional de Heliothis virescens (Lepidoptera : Noctuidae) y 
su parásito Cardiochiles nigrTceps (l-Iymenoptera : Braconidae) en "pega-
pega" y algodOn. Se niidió la potencialidad de sobrevivencia tanto del 
huésped como del parsito en la inaleza y su inFluancia en las poblaciones 
encontradas en algodon cul tivado. 

Mientras no exista algodón y durante las pririieras etapas de desarrollo del 
cultivo las poblaciones de H. virescens en "pega-pega" son aitas pero su 
sobrevivencia es baja, encoitrndose qua C. nigrips juega un papel deter-
minante como factor de mortalidad. Desde este punto de vista la maleza 
puede ser ms importante como refugio del parásito que como husped alter-
no de H. virescens, durante la época de veda. Cuando H. virescens erni gra 
al algodón disminuye en pega-pega, pero ci parasitismo puede verse afecta-
do por la aplicación de plaguicidas. 

Estudiante. Facul tad de Agronotnia. Universidad del Tol ima. 

1.A. Federalgodón. Espirial, Tolima. 
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EVALUACION DE CUATRO MET000S PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA DE He] iothis 

virescens (FABRICIUS) A INSECTICIDAS (1). 

Analida Alarcón R. 	 (2) 
Huber Hervey Nossa 0. 	 (2) 

Francisco RendOn C. 	 (3) 

Sobre cinco cepas de He] iothis virescens (Lepidoptera : Noctuidae) , colec-
tadas en algodón y Desmodium sp. se  evaluaron cuatro métodos para determi-
oar resistencia bajo condiciories de laboratorio: Topical sobre larvas de 
tercer instar (T.T.), "First instar foliar test" (F.I.F.T.), (sobre larvas 
reclén eclosionadas) Adulto vial test" (A.V.T.) (que usa adultos en via-
los tratados)y ci metodo de cogollos (A.C.T.), en el cual larvas de tercer 
instar son expuestas a material vegetal tratado en el campo. Corno insecti-
cidas se usaron fenvalerato (Piretroide) y metil paration (órgano fosfora-
do). Para fenvalerato se encontrã una estrecha relación entre las DL50901  
CL 9050  y la sobrevivencia, a una dosis coniercial entre los niétodos 

T.T., A.V.T. y A.C.T., no asT con ci F.T.F.T. 	Para metilparation 
no se encontró una relacidn entre 2los métodos. La \'a]idez de los resulta-
dos, niedida por los valores de X, muestra una aita heteroqeneidad para 
ci F.I.F.T.en el 95% de las pruebas realizadas y desde ci punto de vista 
estadistico los resultados ms confiables fueron el T.T., A.V.T. y A.C.T. 
El niodo de acción de los insecticidas probados y ci estado de desarrollo 
bioldgico dci insecto usado no permitió hacer comparaciones muy claras en-
tre métodos, es pecialmente en pobi aciones rel ati vamente tolerantes. 

Tesis de Grado. Uriiversidad dcl Tolima 

Estudiantes . 	acuitad de Agrononiia. Universidad dci To] irna. 

I.A. Federaigodón. Espinal, Tolima. 
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I\SPECTOS BIOLOGICOS DEL GUSANO CACHON DEL NCHI Panacea sp. pos. prola 

(DBLD.& HEW.) (LEPIDOPTERA : NYMPHALIDAE). 

Doris Cristina Montoya Gaviria 	(1) 

Las parcelas de inchi o càcay (Caryodendron orinocense K.) que tiene esta-
blecidas la Corporación Araracuara en San José del Guaviare para el desa-
rrolio de la investigación con dicha especie, han sido atacadas por un 
defoliador conocido comGnmente como gusano cachón del inchi y que hasta la 
fecha no hahia sido identificado; razón por la cual se consideró necesario 
adelantar este estudio, que tuvo coma objetivos, identificar y describir 
la especie, determinar ci ciclo de vida, realizar observaciones sabre sus 
hibitos, nianejo y posibles enemigos naturales. 

El trabajo se 1 levd a caho durante 1988 y 1989, en la Granja Experimental 
de la Corporación en San José del Guaviare, a 250 msnm. 

El ciclo de vida fue hecho bajb condiciones de laboratorio, con una tempe-
ratura promedia de 25°C y una humedad relativa promedia de 83%. 

El estudio de los diferenLes instares larvales. se  realizO mediante medicio-
ties de Th longitud de las larvas y por observación tanto de las exuvias co-
ma de las cpsu1as ceiiicas. Los adultos criados en el laboratorio y  a]-
gunos colectados en el canipo, fueron Ilévados al Museo de Entomologia 
Francisco Luis Gallego de la Universidad Naci.onal, Seccional Medeln, para 
su identificacjdn. 

Se hicieron observaciones adicionales de campo para determinar la presenciEl 
de eneniigos naturales, ci porcentaje de ataque y la capacidad de recupera-
ción del cultivo; ademSs, se aplicó_Bacillusthuringiensis buscando un adecua-
do control del insecto. 

Se identificaron los ejemplares por comparación, corno pertenecientes al gé- 
nero Panacea posiblemente prola (Dbld. & Hew.), (Lepidoptera 	Nyniphalidae). 
De los resultados obtenidos, se concluyó: 

- Baja las condiciones descritas, el insecto puede cumplir su ciclo de vi-
da en un tiempo promedio de 46 das, de loscuales aproximadamente la mitad 
se presenta como defoliador del inchi. 
- Un control efectivo de este gusano cachón en plantaciones de inchi puede 
lograrse mediante aplicaciones de un insecticida bioiógico a base de Bad-
liusthuringiensis, en dosis de 0,5 kg de i.a./ha durante los primeros ins-
tares TarvaTes. 
-. 	Sc encontraron huevos parasitados por un himenóptero de la faniii ia 5cc- 
lionidae (Superfamiuia Proctotrupoidea), cuya especie an no ha sido iden-
tificada. 
- Se dehe considerar esta especie conio una plaga que puede ilegar a ser 
limitanLe en cul tivos de inchi 

(1) Ing. Agr. Corporación Araracuara. Programa Guaviare. A.A. 034174 B/t. 
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INCIDENCl/\ DE LA EPOCA DE SIEMBRA EN LAS POBLACIONES DE LAS PLAGAS DE LA 
PAN0JA DEL SORGO. 

Carlos Enrique Gómez M. 	 (1) 
Adolfo L. Tróchez Parra 	 (1) 

Las siembras de sw-go en el Valle del Cauca estn supeditadas en su gran 
mayoria a las dos épocas de iluvias presentadas durante el año (marzo-abril 
y septiembre-octubre). Sin embarao, ciertos agricultores realizan sus siembras 
fuera de estos perfodos, preserjtándose siembras escalonadas que amplian la 
disponibilicjad de alimento para las plagas. El presente trabajo tuvo como 
objetivo, evaluar las poblaciones plagas de la panoja del sorgo de acuerdo a 
la época de siembra. En el periodo con'tprendido entrelos Semestres85B  y 88A, 
se tornaron semestralmente tres lotes sembrados en diferentes épocas. En ca-
da late se realizaron evaluaciones semanales de plagas tomando 20 panojas por 
lote, contando la poblaciOn existente por especie. Los insectos plagas de la 
panoja del sorco de mayor incidencia durante el perfodo de evaluación, fueron: 
Dichomeris sp. (Lep. : Gelechiidae) ; Paraniixia carmelitana (Hem.: Miridae) 
Pococera atramentalis (Lep. : Pyralidy Sathrobrota rileyi (Lep. : Cosmopte-
rygfdJ. Engeneral, en los lotessenibradosde acuerdo a las liuvias, no 
se presentaron mayores problemas por ataque de plagas de la panoja; pudiéndo-
se observar que estas especies tiene nis o menos definida su época de ataque 
de acuerdo al desarrollo vegetativo de la panoja. En siembras tardas se 
presentó una mayor incidenc-la de plagas, no existiendo relaciön entre época 
de ataque y desarrollo vegetativo de la panoja, ya que estas se presentaron 
indistintamente en cualquier estado de desarrollo de la panoja; esa inciden-
cia rns alta ocasionó niayores problemas de manejo. 

(1) 	Inqenieros Agrónomos. CRECED Sur del Valle e ICA, CNI Palmira, res- 
pectivamente. A.A. 233. 
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CARACTERIZACION DE RAZAS DE Bemisia sp. (HOMOPTERA : ALEYRODIDAE) POR MEDIO 

DE ELECTROFORESIS EN CULT! VOS DE.YUCA V FRIJOL EN COLOMBIA. 

Luis M. 	Constantj,io  
Antony C. 	Bellotti  
Francisco J. 	Morales (1) 
David Wool  
Lee Calvert (1) 
Barry Nolt (1) 

Las moscas blancas del cjéneroBemisia son importantes vectores de enferineda-
des virales en cultivos de yuca y frijol en Colombia y el mundo. Para corn-
prender la epidernialogTa de los agentes virales es irnportartte el conocimien-
to acerca de la distribuci6n y etiologia de las - especies de Bemisia. 

El objetivo de este proyecto fue.el de identificar las diferentes especies 
y razas de mosca blnca del género Bemisia, su distribución geogrfica y el 
rango de hospederos alternantes. 

Para ci reconocjrnjento e identificacjOn de razas fue necesarjo desarrollar 
una técnica de eiectroforesis que pudiese determinar la variaciOn genética 
en las pobiaciones estudiadas. Se recolectaron muestras de diferentes re-
giones del pais y se preservaron en nitrógeno lIquido para su posterior anã-
lisis isoenzimtico en el laboratoria. Las especies estudiadas Fueron Bemi-
sia tabaci Gennadius y B. tuberculata Bandar, principalmerite. Se ericontraron 
tres insoenzinas especf-ficas 	de género y especie tales como, enzinia 
nializa (ME), malato deshidrogenasa(MDH) y glicerofosfato deshidrogenasa 
(GPDH) y solo una enzirna, la esterasa (Est) especifica a nivel de especies 
y razas. Mediante la cornparacjón de los patrones de bandas obtenidas en las 
electroforesis se lograron determinar seis diferentes razas de Bemisia taba-
ci aisladas geogrficamente por las tres cordilleras. Estas son Alto Cauca, 
Valie, Toiinia, Villavicencio,Ccuta y Caribe. Bemisia tuberculata par el 
contrario, no muestra cai polirnorfisrno en las pl5Thciones analizadas, Se 
encontraron ms de 120 hospederos alternantes para Bernisia tabaci entre los 
cuales ci ms importante es la hiérba lechosa, EphFEiThirta L. y apenas 
uno para B. tuberculata que es la yuca, Manihot sculenta Crantz. 

La variación en los patrones isoenzinitjcos para cada region se estn corre-
lacionando con diferencias en los caracteres morfolOgicos de los adultos y 
pupas con la ayuda de un microscopio electrOnico de barrido (SEM) con una 
técnica actualmente estandarizada para mosca blarica. 

Otras especies que estn siendo estudiadas son Aleurotrachelis socialis Ban-
dar y Trialeurodes variabiuis en yuca y Trialeurodes vaporariorurn en frijol 
Se registrO una especie no determinada del genera Aleurothrixus sp. en yuca 
para la regiOn amazOnica. 

Unidad de Virologia. CIAT. A.A. 67-13. Cali. 

Entornologfa de yuca. CIAT. A.A. 67-13. Cali. 

Universidad del Tel Aviv, Depto. de Zoologia, Tel . Aviv. 69978, Israel. 
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CARACTERES DIAGNOSTICOS DE CUATRO ESPECTES DE PSEUDOCOCCIDOS EN VUCA - 

ALGUNOS DE SUS PRINCIPALES ENEMIGOS NATURALES. 

José A. Castjllo 	 (1) 

Anthony C. Bellotti 	 (2) 

Los Piojos o las chinches harinosas propiamente dichas,pertenecen a la fanii-
ha Pseudococcidae. Este es un grupo esencialmente fitófago y la mayoria 
de las especies se constituye en plaga de diversos cultivos. En yuca las 
especies que se conocen se encuentran distribuidas en los géneros Phenaco-
ccus, Pseudococcus y Ferrisia. 

En el presente trabajo se describen las caracterfsticas más destacadas para 
el reconociniiento de cuatro especies de piojos harinosos frecuenteniente pre-
sentes en cultivos de yuca: Phenacoccus manihoti, Ph. herreni, Ph, madei-
rensis y Ferrisia virgata.  

El reconocirniento de estas especies puede hacerse sobre la base de caracte-
res morfológicos externos tales corno ha fornia, tamaf90 y color del cuerpo y 
del ovisaco; y sobre la base de las caracterstjcas microscónicas, tales 
como la presencia, el tipo, el nümero y distribución en el cuerpo de: 
atitenas, patas, uñas, setas, cerarios, poros, ductos, crculos, lóbulos y 
orificios anales. El sntoiiia de daño en la planta es de gran ayuda también 
para reconocer estas especies. 

Por otra parte, el grupo presenta abundancia de enemigos naturales y el pa-
rasitismo est5 representado en un 95% por la familia Encyrtidae. Entre los 
depredadores se encuentran especies de las faniihias Coccinellidae, Chryso-
pidae y Syrphidae. 

(1) (2) Bióhogo y Entomólogo, respectivarnente. eCentro Internacional de 
Agricultura Tropical (dAT). A.A. 6713 dali, Colombia. 
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POTENCIAL DE PREDACIIOrI DE Podisus obscurus (DALLAS) SOBRE Erinnyis ello 

(L.), GUSANO C/\CHON DE LA YUCA (Manihot esculenta CRANTZ). 

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

Erinnyis ello, ci gusano cach6n de la yuca, tiene cerca de 40 agentes de 
control biológico,los cuales desemDejjan un papel importante en la regula-
ción de sus poblaciones, ilegando éstas a mantenerse en equilibrio (sin 
explosiones) durante perodos prolongados, hasta par ms de cinco a9os en 
muchas regiones yuqueras de Colombia. De estos agentes bióticos de control, 
Podisus obscurus (Hemiptera 	Pentatomidae) es uno de los depredadores ms 
cornnmente encontrdos. Par esta+ razón Se real izó este trabajo a nivel de 
laboratorjo (24°c 	5 y H.R. 65% - 5), con el objetivo de conocer su poten- 
cial de depredación y hacer una contribuciOn al conocimiento básico de UflO 
de los agentes de control biológjco natural de la plaga. 

Se uLilizaron larvas de primer iristar obtenidas en colanias de campo en jay-
las de 3 x 3 x 2 m. Las larvas del cachón fueron ofrecidas a diario en ca-
jas Petri de 14,5 cm de dimetro par 2,5 cm de altura en cantidad suficien-
te para la alinientación individual de la chiriche desde la emergencia de las 
ninfas hasia la muerte del adulto. Las observaciones diarias de consumo 
mostraron que la chince puede consumir un mnimo de 339 larvas de primer 
ins tar, un mSxiino de 1.023 y un promedio de 720 para un ciclo biológico mf-
nimo de 65 das, mäximo de 119 dIas y promedia de 97 dias. 

(1) (2) Proresjonal Especialista y Entomólogo, respectivamonte. Centro 
Internacional de.Agricultura Tropical (dAT). A.A. 6713 dali, 
Cal oFnbia. 



CONTROL INTEGRADO DE Cyrtornenus bergi FROESCHNER ( HEMIPTERA : CVDNIDAE ) 

EN EL CULTIVO DE LA VUCA. 

Octavio Vargas H. 
Anthony C. Bellotti 

 
 

Durante los i:iltimos ocho años la chinche Cyrtomenus bergi viene causando 
pérdidas en rendimiento del 100% en diferentes ciliivares de yuca en Colom-
bia y otros parses de America Latina. Estudios ailteriores han demostrado 
que el Dimethoato y la leguriiinosa Crotalaria juncea ejercen Un buen control 
sobre este insecto. En el presente ensay5e deterrninó el mejor metodo de 
manejo de los diferentes sistemas de control. Se utilizO un dise?io de blo- 
ques completamente al azar en cuatro repeticiones con la variedad M Col 
1.468 (dulce). 

Los tratarnjentos fueron: Dimethoato 48% del. lo. al  6o. mes y del 7o. al  12o. 
Crotalaria; Dimethoato del lo. a] 12o. mes; Crotalaria del lo. al  6o. mes 
y del 7o. a] 12o. mes Dimethoato; Crotalaria del 10. al 12o. mes; Yodo del 
10. al 12o. mes. El Dimethoato se aplicó a raz6n de 1,4 g i.a./litro de 
agua y el yodo 10 cc de producto comercial/litro de agua, estos aplicados 
cada 45 dfas. La Crotalaria se sembró surco depor niedio a una densidad de 
40 kg/ha. 

De los tratarnientos antes mencionados el niejor fue Crotalaria del lo. al  12o. 
mes; pero en cuanto a manejo racional de los sistemas, en especial para el 
pequeno agricultor, serfa: Dimethoato del lo. a] 6o. mes y del 70. al 12o. 
Crotalaria. 

(1) (2) Asociado I de Investigacion y Entomólocjo, respectivamente. Centro 
Internacionai de Agricul tura Tropical (CIAT) . A.A. 6713 Cal i 
Colonibja. 
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ASPECTOS ECOLOGICOS Y BIOMECANICOS DE Oxysternon conspicillatum WEBER 

(COLEOPTERA 	SCARABAEIDAE) EN EL VALLE DEL CAUCA, 

Claudia A. Medina Uribe 	 (1) 
Federico Escobar Sarria 	 (1) 
Angela Martha Rojas de H. 	 (2) 

El aparte ecoiógico de los coleópteros coprófagos, en especial el eficiente 
trabajo de limpieza que realiza Oxysternon conspicillatum Weber al enterrar 
difererites tipos de excrementos, motivT—Fa 	ervación de multiples activi 
dades biomecnicas que con derroche de fuerza y destreza ileva a cabo. La 
escasa literatura encontrada sobre sus hbitos alinienticios, comportamiento 
reproductivo, ciclo de vida, función ecológica, se constituyen en elementos 
para profundizar en el conocimiento de este grupo de organismos en ci trópico. 

Aspectos ecológicos de comportamiento y el estabiecimiento de la relación 
peso del individuo y fuerza desirrollada, en función de las actividades de 
localizacjón y tratamiento de los excrementos,cnstituyen los objetivos fun-
damentales. Altas poblaciones se detectaron en la vereda de Ilufiecos, corre-
gimiento El Dorado, municip -lo de Votoco, Departamento del Valle a 1.480 nisnm, 
debido a la conibinación de dos-factores inlportantes: presencia de diferen-
tes tipos de anitnales domsticos y carencia de letrinas en la nayora de 
las fincas. 

La diversidad de estructuros con que se haya equipado, para mover, desnienu-
zar y enterrar ci excremento, sirven para relacionar ci universo mecnico 
de esie organismo y la tecnologIa que ci hornbre implementa. Se destaca la 
importancia de la observaci6n de los fenórnenos naturales coma punto de par-
tida para la soluciOn de problemas a nivel tecnológico. Por tal razón Se 
diseñó el experimento utiuizando bolas de plastiiina de diferente peso, im-
pregnadas de excremento humano (como media de atracción); se midiO la dis-
tancia recorrida y el tiempo utiuizado para desplazar cada uno de los pesos 
par diferentes individuos. Se registró de igual manera la fuerza de roza-
miento con un dinarnónietro. El vuelo en busca de los excrenientos, su mani-
puiaciOn y excavacidn del nido son trabajos conipartidos por ci macho y la 
hembra. Un importante punto de comparación son las dilerentes adaptacio-
nes que evolutivamente logró ci insecto en la cabeza, törax y patas para 
cavar, transportar y enterrar el excremento; funciones equivalentes al tra-
baja de var-los tipos de mquinas ; con el experimento se determinó que el 
Oxysternon esti capacitado para desplazar 40 veces su propio peso, io que 
teóricamente, en térniinos humanos, equivaldrIa que una persona de 80 kg 
moviera 3,2 toneladas. 

Estudiantes de Biologia, Entomologia. Universidad del Valle. 

Profesora Dopto. de Bio1ogia, Entomologia. Universidad del Valle. 



CORREL/\CION ENTRE EL CICLO DE VIDA DE Bephratelloides maculicollis (CAMERON) 

( HYMENOPTERA : EURYTOMIDAE ) V LA FENOLOGIA DEL FRUTO DEL GUANABANO (Annona 

muricata) 

José Velbza 
Ruben Darth Ariza 

 
 

Uno de los problemas ms frecuentes en guanbanos es el ataque del perfora-
dor de las semillas, Be hrateflojdes maculicolljs (Cameron), por la cual se 
buscó establecer la re acion entre as etapas de desarrollo de la flor y  el 
fruto y el momento de ataque y desarrollo del insecto. 

Al establecer la fenologia desde la diferericjación de yemas florales hasta 
la niadurez fisiológica de los frutos se obtuvo una duración promedia de 
360 dias. 

El estudio del ciclo de vida del perforador indicó una duración promedia pa-
ra los estados de huevo, larva y pupa de 27, 56 y 25 dfas, respectivaniente. 
Las hembras adultas en conhinamienLo duraron 18 dIas en promedio. El huevo 
es colocado dentro de las semillas, es ovoide y pedicelado. La duración to-
tal del ciclo varió entre 110 y 120 dIas. 

La relacidn de sexos fue de 5:1; el ovipositor midiO en proinedio 9,5 mm y 
se comprobó que la oviposicjón se inicia cuando los Frutos tienen aproxima-
damente 3 cm de diámeLro. 

Estudiante. Facultad de AgronomTa. Universjdad Nacional, Bogota. 

Profesor. Facultad de Agronomia. Universidad Nacional. A.A. 14490. 
Bogota. 

 

 



NUEVA METODOLOGIA PAPA EVALUAR LA EFICACIA DE INSECTICIDAS CONTRA LARVAS DE 

Heliothis virescens (LEPIDOPTERA:NOCTUIDAE), BAdO CONDICIONES DE CAMPO. 

Edison Valencia 	 (1) 
Alberto Murillo 	 (2) 
Fanor Segura 	 (3) 

La implementacjón de ensayos de campo con larvas de Heliothis virescens con 
el propósito de evaluar dosis de nuevos insecticidas, tiene grandes dificul-
tades que reducen notablemente la uniforn-ridad de los tratamientos y por la 
tanto la corifjabjujdad de los resultados. Una de las mayores dificultades 
consiste en contar con un nmero homogéneo de larvas, cuando se trabaja con 
infestaciones artificiales sobre plantas rnarcadas. Este problema es debido, 
entre otros, a los siguientes factores: alta mortalidad en los testigos ab-
solutos, canibalismo, escape par dispersion natural, parasitismo, en especial 
par el parasitismo causado par Trichogramma (si se hace infestaciOn artifi-
cial con huevos) y a la depredación sabre huevos y larvas. 

En el presente trabajo se evaluó una metodologfa buscando la reducciOn de 
los factores antes mencjonados. Cansiste de una infestaciOn artificial con 
larvas pequeñas, las cuales se protegen con bolsas de tul fino a nylon. La 
implementaciOn del iiiétodo debe hacerse bajo las condiciones siguientes: 
1. Escoger plantas de algodOn con terminales bien desarrollados. 2. Infes- 
taciOn artificial con larvas de segundo o tercer instar un da antes de la 
aplicacjOn. 3. Colocar 3-5 larvas par terminal, segOn la acciOn de los pro-
ductos (con 3-5 larvas par balsa y 20 bolsas par trataniiénto). 4. Verificar 
que no se presenten depredadores, ni huevos a larvas de Heliothis spp., an-
tes de encerrar el terminal. 5. Evaluar al azar un 10% de las bolsas algu-
nas minutos antes de la aplicaciOn, retirar cuidadosarnente todas las bolsas 
y aplicar. 6. 30-40 minutos después de la aplicaciOn colocar de nuevo las 
bolsas. 7. Realizar un maxima de dos evaluaciones de mortalidad, para mini-
ruizar pérdidas de larvas par manipulaciOn. 

Los resultados abtenidos en condiciones de la Granja Experimental de Hoechst 
Colornbjana mediante este mtodo, han permitido alcanzar las siguientes yen-
tajas: 1. ReducciOn de la mortalidad de los controles hasta inenos de un 15% 
(excepto Si se presentan iluvias fuertes). 2. EliminaciOn del escape par 
control de la dispersiOn. 3. ReducciOn casi total del parasitismo. 4. Eli-
minaciOn de la depredaçiOn. 5. Posibiuidad de contea de larvas vivas y 
muertas en el moniento do la evaluaciOn. 6. ObservaciOri de las larvas de H. 
virescens baja condiciones casi naturales. 7. Incidencia normal de factores 
climãticos coma temperatura, humedad, luz, etc., sabre los insecticidas apli-
cados. El método perniitiO la conservaciOri de la poblaciOn larval en mas del 
85%. 

E3i6logo EntoniOlogo. 	InvestigaciOn de insecticidas. Granja Experinien-
tal de Hoechst Colonibiana, Cali, 
dole de Insecticidas 1. Hoechst Colombiana, A.A. 80188, Bogota. 
dole de Insecticjdas II. Hoechst Colombiaria, A.A. 80188, Bogota. 
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EFECTOS SOBRE LA DESCENDENC1A DE Hippodaniia convergens (GUERIN) (COLEOPTERA: 

COCCINELLIDAE), DURANTE TRES GENERACIONES COMO RESULTADO DEL CONSUMO DE 

DIETA TRATADA CON DOS INFIIBIDORES DE QIJITINA, UN INSECTICIDA SULFONADO Y 

UNO ORGANOFOSFORADO. 

Edison Valencia 	 (1) 
Hector A. Vargas 	 (2) 
Fanor Segura 	 (3) 

Al igual que la evaluación de la toxicidad acjuda sobre las poblaciones de 
benCficos, es determjriante establecer los efectos a largo plazo sobre la 
descendencja de depredaclores o parásitos para diagnosticar la selectividad 
de un jnsectjcjda. Por esta razón se evaluó el impacto de teflubenzuron 
(15 g i.a./ha.), diflubenzuron (62 3 5 ci i.a./ha.), eridosulfan (350 g i.a./ 
ha.) y nionocrotofos (300 g i.a./ha.) sobre H. convergens a lo fargo de tres 
generacion2s, a partir de los parrnetros siguientes: fecundidad, fertili-
dad, sobrevivencja de larvas, ernergencia de adultos, aparición de adultos 
malformados y henibras incapaces de ovipositár. 

Para determjnar estos efectos, diez adultos vfrgenes por tratarniento y  me-
flares de cinco dias, fueron sometidos a] consumo de huevos de Sitotrog 
cerealella aplicadas con los productos, durante 24 horas. Luego, con los 
adultos sobrevjvjentes se constituyerori tres pLtrejas para cada producto, 
con el fin de hacerles el seguimiento en generaciones posteriores. Cada 
pareja fue codificada a] igual que su descendencia para una fcil identi-
ficación. 

Los resultados indicaron que todos los productos presentaron algiTh efecto 
sobre el depredador, principalniente ensu primera generación. Teflubenzu-
ron (TFB) fue el producto que ms afectó a] benéfico en términos de ferti-
lidad. Por otro lado la fecundidad del insecto fue notablemente afectada 
por diflubenzuron. Endosulfan ocasionó un efecto moderado sobre la sabre-
vivencja de las prinieras larvas y Monocrotofos por su parte eliminó la to-
talidad de los adultos parentales, por lo cual no fue posible hacerles se-
guimiento. Los inhibidores de quitine provocaron là aparición de adultos 
malforniados y estCrilesdurante la priniera generación. Un 5,7% de los 
adultos de la primera qeneración correspondientes a TFB no pudieron plegar 
sus alas posteriores bajo los élitros, y un 28,2% de los adultos provenien-
tes de DFB no pudieron desprenderse de la exuvia pupal y niurieron poco des-
pués. En la segunda y tercera generaciones los inhibidores de quit'ina no 
causaron la aparición de adultos malforniados y se observa una tendencia ge-
neral hacia la normal ización para el benéfico en térniinos de fecundidad, 
fertilidad, sobrevivenc -ja, etc., para todos los productos hacia la tercera 
generación. 

Biólogo Entomólogo. Irivestigación de insecticidas. Granja Experimen-
tal de Hoechst Colombiana, Call. 
Profesor Titular. Departaniento de Biologa. Universidad del Valle. 
Jefe de Producto. Insecticidas'II. Hoechst Colonibiana, S.A. A.A. 
80188, Bogota, D.E. 
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EFECTOS SOBRE EL DESARROLLO DE NIDOS DE Polistes erythrocephalus LATR. 

(HYMENOPTERA 	VESPIDAE) DURANTE 30 DIAS, COMO RESULTADO DE LA APLICACION 

DE DOS INHItJDORES DE QUITINA, UN SULFONADO Y UNORGANOFOSFORADO. 

Edison Valencia 	 (1) 
Fanor Segura 	 (2) 
Hector A. Vargas 	 (3) 

Los efectos colaterales de insecticidas sobre insectos benéficos visitan- 
tes de lotes, conio las avispas del género Polistes 	. , deben evaluarse 
de acuerdo a su coinportamiento, considerando que es infrecuente la exposi-
ción directa de éstos a las aplicaciones. En este sentido se evalu6 el 
efecto de teflubenzuron (25 g i.a./ha.), diflubenzuron (62,5 g i.a./ha.), 
endosulfan (525 g i.a./ha.) y MonocrotofOs (600 g i.a./ha. sobre los ni- 
dos de P. 	ythrocepha1us a partir de los siguientes parnietros: nniero 
de cedas por nido, nümero de huevos/nido, nniero de larvas, nimero de 
pupas, nmero de adultos normales o malformados y mortal idad de larvas y 
adultos, por un periodo de 30 dIas. 

Se colectaron nidos completos de P. erythrocephalus con 55-75 celdas. Pos-
teriormente los nidos sin adultos fueron observados, para realizar un con-
teo minucioso de todos los estados de desarrollo del benCfico por cada ni- 
do. 	Luego se real izó la instalaciOn artificial de 4 nidos (4 repeLiciones) 
y por cada jaula correspondiente a cada tratamiento. Las Jaulas fueron 
acondicionadas con 6 plantas de iiaIz de aproximadamente 50 cm de altura, 
larvas de Spodoptera frugiperda sobre las plantas de maz, un recipiente 
con agua fresca, cajas de petricon soluciones de miel al 20% y tablas 0 
lcños secos. La aplicación de los insecticidas se hizo sobre las plantas 
de maiz, las larvas de S. frugipjday las cajas petri con solución de miel. 

Los resultados indicaron que todos los productos causaron algn efecto, 
sobre el desarrollo de los nidos de Polistes en 30 das. Los inhibidores 
de quitina provocaron la aparición de algunos adultos malformados e incapa-
ces de volar, entre 10-15 das despuCs de la aplicación. También afecta-
ron significativamerite el desarrollo de los nidos con relación al control, 
aunque en ningin momento causaron la eliminacián de los nidos tratados. 
Los inhibidores de quitina y endosulfan causaron una baja mortal idad de 
larvas, la cual sin embargo, no fue estathsticarnente diferente del control. 
Monocrotofos ocasionó la inortalidad de la total idad de los adultos •v larvas 
de los nidos, los cuales se encontrarort vacIos 30 das después de la apli-
cad on. 

Bi6lo90 EntomOlogo. InvestigaciOn enomolOqica. Granja Experimen-
tal de Hoechst Colombiana. CalL 
Jefe de Insectjcidas II. Hoechst Colombiana, A.A. 80188, Bogota, 
D.E. 
Profesor Titular. Departamento de Biologfa. Universidad del Valle. 
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CONTROLADORES BIOLOGICOS NATURALES ASOCIADOS CON LAS PLAGAS QUE AFECTAN 

EL CULTIVO DE LOS CITRICOS EN GRAN CALDAS V NORTE DEL VALLE. 

Nancy Castaño Piedrahita 	(1) 
Gloria Marcela León V. 	(2) 
Oscar Castaño P. 	 (3) 

Se real iz5 un estuclio sobre reconocimiento de los controladores biológicos 
naturales asociados con las plagas que afectan el cultivo de los citricos 
en la zona del Gran Caldas y Norte del Valle, comprendida entre los 1.000 
y 1.500 m.s.n.m. 

A nivel de canipo se recoleciaron insectos, dcaros y microorganisnios; ado-
ins se real izó una encuesta a losacjricultores tendiente a evaluar manejo 
del cultivo y conocimiento sobre control biológico. 

Las especies encoritradas fueron identificadas on la Universidad deCaldas, 
ICA-TIBAITATA y CIAT. 

Los control es hi 01 ógi cos encontrados Fueron: 

Insectos: Chjj 	sp. , Ilemerobius sp. , posiI)le Scutellista sp. Pjybia 
occidentalisOliver), P. eniaciata (Lucas.) Polistescarnifex (F), Polistes 
canadensis et JyLrocephalus Latreillo, Stelopol_ya SIlL, Ljphlehus testa-

jpes Cesson), Opius sp., Anteles sp., Ventura  sp., Tiphia sp. ,Cam-
ponotus lindjgi Mayr, Telenomus sp., Spi1ochaIcis sp., Trichojramma sp. 
posible Aspidi'otlflphaqus sp. , posible ApjyJs sp. , posible Eret.rnocerus sp. 
posible Cocco ha us sp. , posible Encarsia sp., Scyurus sp. , Cyçjpneda san-
guinea (L. , Pentilia castanea Mulsant, Azia. luteipes Muls., Delphastus sp 
Stethorus sp., F1yperapis sp., 011a sp. posible Brachyacantha sp.., posi-
ble bistripustul eta, posible Cl eothera sp., Zelus sp., Condyl ostii u sp. 
acc Bha sp. , Mantis sp. 

Acaros:phiseiodes zuluagal, Amblyseius herbicolus, A. chiapensis, A. 
aerialis, A. coffeae, Euseius sp., E. concordis, E. alatus, E. naindaimei,E-. 
caseariae, Galendrornus helveolus, Proprioseiopsis sp., P. neotrDpicuS 
P. dominigos, Typhlodronialus limonicus, I. peregrinus, 1yolodrornips neo-
tunus, Typhlodroinina tropica. 

Hongos: Aschersonia sp., A.. ayrodis Webber, Verticilliuni sp., Hirsutella 
thonipsoni Fisher, Beauveria bassiana (Blsaino) Vuillemin) EntomoPhthora sp., 
Fusarium oxysporum forma larvarum. 

Las poblaciones de agentes benficos se encontraron condicionadas casi ox-
clusivamerite a la presencia do las especiesplagas y al inanejo técnico que 
del cultivo se hace. 

 I.A. Asistente Tcnico. 	Vivero Jaiban. 	A. A. 	1515 Pereira. 
 l.A. Adininistradora. 	Cooperative de CaFicultores 	de. Manizales. 
 I.A. Presidente de Tesis. 	Fec. 	Agronoma, U. 	Caldas, Manizales. 
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MANEJO DEL PICUDO DEL ALG000NERO Anthonomus qrandis (BOH.) (COLEOPTERA 

CURCULIONIDAE) CON TRAMPAS PROVISTAS DE FEROMONA EN EPOCA DE VEDA. 

Daro Villegas Jaramillo 	 (1) 
Jairo Cujia Britto 	 (1) 
Ramiro Vargas 	 (2) 

Con ci presente trabajo se comprobó la eficiencia de las trampas con fero-
mona para picudo usadas en fornia comercial para atracciOn del insecto en 
época de veda del algodonero. 

Para ubicar el mismo se buscaron fincas en donde se contara con la colabo-
radon del agricultor para destrur las socàs y proporcionara adems de 
las trampas, ci personal para su revisiOn y contea dizirio de los picudos 
recolectados. 

El trabajo se realizO en las fincas Miln y MOnaco en la zona de Codazzi 
(Cesar), las cuales tenian un area aigodonera aproximada de 000 y 320 has., 
respectivamente, en la cosecha 87 - 88. Inicialniente se procediO a cortar 
ci algodOn con guadai9adoras a üna áltura aproxirnada del suelo de 15 cm., 
segtn reconiendaciones del ICA; luego del corte se instalaron las trampas 
con su respectiva feromona e.insect.icida, sobre estacas de 1,5 m de aitura, 
recomendndose ci uso de una trampa por cada 10 0 15 has. senibradas, las 
cuales se ubicaron en grupos por lote, separadas 10 m una de otra y se re-
visaron diariamente quardndose los picudos atrapados para su conteo. La 
feromona y ci dispensador de insecticida se cambiO cada tres semanas. 

Entre los resultados se destacan: 

- 	Sc obtuvo una alta atracciOn de picudo a las trampas capturndose 
403.230 picudos en Milan y 351.739 en MOnaco en un perodo de 85 dIas usan-
do 70 y 30 tranipas con feromona, respectivaniente. 

- 	Cuando en las proximidades de las fincas no existieron socas en pie, 
ci picudo que queda en los lotes es fäcilinente atraido por las trampas de 
feromonas. 

- 	El uso de las trampas ayudO a disminur las poblaciones emigrantes de 
picudo. 

- 	El uso generalizado de las trampas con feromona pudo proporcionar un 
eficiente rnanejo de la plaga en época de veda, •mermando ci problema fito-
sanitario en la siguiente siembra. 

I.A. Técnicos ICA Regional No. 3. Vailechipar. 

I.A. Técnico fincas Mi1n y MOnaco. Codazi, Cesar. 
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CICLO DE VIDA V ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LOS HABITOS DE Cerconota anonella 

(SEPP.)(LEPIDOPTERA: STENOMIDAE), PLAGI\ DE LA GUANABANA EN ANTIOIIUIA. 

Danilo. Mejia 	 (1) 
Gloria S. Winera 	 (1) 

Alex E. Bustillo 	 (2) 

Alejandro Madrigal 	 (3) 

La guanbana es una iruta tropical con amplias perspectivas para su corner-
cializaci6n e industrial ización; sin embargo, su calidad y producción se 
yen afectadas seriamente por insectos perforadores del fruto. Una de las 
plagas de mayor importancia económica Cs ci perforodor de la fruta, 
Cerconota anonella (Sepp.,) (Lepidoptera: Stenomidae). El objetivo de es-
ta investigación consistió en determinar el ciclo de vida y hbitos de es-
te insecto a una temperatura promédia de 22°C ,y  76% HR en DeMo, Antioquia 
GuanIbanas infestadas con ci insecto se trajeron de diferentes zonas del 
departamento para establecer una colonia y cleterniinar longevidad de adul-
tos, perodos de preoviposici6n, oviposiciOn, nthnero de huevos, relaci6n de 
sexos y duración de los diversos estados. Se encontraron diferencias sig-
nificativas (P = 0,01) en Ia iôngevidad de los adultos cuando 6stos se au-
mentaron con solución de agua-niiei al 50% (4,96 dIas para las hembras) y 
con solo agua (14,4 dIas para machos), que cuando a estos no se les propor-
cionó alinierito (3,1 dIas para hembras). 

El periodo de preoviposición dur6 entre 1 y.2 dias, niientras que ci de ovi-
posiciOn se extendió entre 3 - 6 das. Bajo condiciones de confinamiento 
las hembras solo ovipositaron un proinedlo de 17,3 huevos. La relación de 
sexos favoreció ligeramente a las hembras (1,17: 1,0). El ciclo de vida 
bajo las condiciones del estudio torn6 36,4 das en proniedlo. El huevo 
tornO de 6-8 Was en eclosionar; ci estado larvaria atravesO por cinco ins-
tares que duraron en total 18,6 Was y ci estado de pupa demoró 10,5 Was. 

Ings. Agrs. Universidad Nacional , Medell in, Colombia. 

Ing. Agr., Ph.D. ICA, Sección Entomologia, Estación Experimental 
"Tuilo Ospina". A.A. 51764. Medelin, Colombia. 

Profesor Asociado, Universidad Nacional, A.A. 3840 Medelln. 
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ACCION DE Trichogramnia jtiosum RILEY SOBRE Anticarsia gemniatalis, 

Omiodes indicata Y Serniothisa abydata, PLAGAS lIE LA SOYA. 

Ful via GarcIa R. 	 (1) 

Con el fin de buscar nuevos mecanismbs para el manejo de las plagas de la 
soya, se realizaror, estudios quo permitieron cuantificar la acción de 
Trichogramma pretiosum Riley (Hynienoptera 	Trichogranimatidae) sobre tres 
especies de Lepidoptera, defoliadores de la soya como son Anticarsia 	nma- 
talis Nubner (Noctuidae), Orniodos indicata F: (Pyralidae) y Sonilothisa 
abydata (Geonietridae) 

En un lote coniercial de soya de 3 has., senibrado con cinco variedades en 
ci CNI-Palrnira, se desarrolló en 1988-3 un progrania de liberaciones de 
Trichogramma, ci cual se inició a los 35 dias de edad de las plantas, des-
pués de detectar los prirneros adultos y ovi'posición de las plagas. Estas 
liberaciones se continuaron a intervalos de 5-10 dlas, realizando un total 
de cinco liberaciones, distrihuyendo enti'o 40-50 pulgadas/ha. 

En otro lote cornercial de soya de lOhas. que sirvió de tratamiento Testigo, 
no se iiberó el parsito ni se efectu6 control de plagas. 

Las evainaciones del parasitismo se hicieron tornando foliolos al azar para 
localizar las posturas, sopararias en cpsulas de gelatina y después deter-
minar el grado de parasitisrno. 

Los resuitados rnuestran parasitismo niuy altos por Trichograinma sobre los 
tres lepidópteros, tanto donde se liberó (84-100%), conio en ci Testigo 
(81-100%). Sin embargo,al liberar oportunarnente se logró detener ci daIo 
de los dofoliadores desde su priniera generación. En ci Testigo, las plan-
I;as sufrieron una defOliación temprana quo osciló entre un 70-90%. 

(1) 	l.A., MSc. Sección de Entomologia. Instituto Colonibiano Agropecua- 
rio (ICA). Centro Nacional de Investigaciones Palmira. A.A. 233. 
Palmira, Valle. 
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ANTIBIOSIS EN B:achiaria jubata A LOS CERCOPIDOS Zulia colombiana 

LALLEMAND Y Aeneolamia reducta LALLEMAND. 

Guillermo L. Arango 	 1 
Stephen L. Lapointe 	 1 
Miguel S. Serrano 	 (1) 

Durante la evaluación rutlnarja en invernadero ( I = 23°C; HR = 98%) de 
ms de 300 ecotipos de Brachiaria par su resistencia a dos especies de 
cercôpidos, se detectaron materiales antibi6ticos y tolerantes. En Bra-
chiaria jubata CIAT 1651 la sobrevivencia de las ninfas de Zulia coTiii-
biana 116%) y do Aeneolamia reducta (3%) fue muy baja comparada con ci 
esti tgo susceptible B. decunibens cv. Basilisk (75 y 83% ) y el testigo 

tolerante 13. jjçyoneuracv. Lianero (73 y 80%), respectivarnente 

Debido a que la mortalidad en 13.. jubatá Sc observó principalniente en ci 
tiltirno estadio ninfl, se diseñó un experirnenta alimentando ninfas sobre 
B. jubata durante 21 dfas y trasladndolas a plantas de cv. Lianera y vi-. 
ceversa, con testigos positivos y negativôs para rnanipulación: traslado 
a plantas del mismo ecotipo y sin traslado. 

La inanipulaciôn no afect6 significativaniente ('= 0,05 Duncan) la sobre-
vivencia de las ninfas en cv. Lianero (94,2 y 100% con y sin rnanipuiaci6n, 
respectivamente). En B. jubata sólo el 18,7% de las ninfas liegó a adulto 
cuando se trasiadaron a plantas del niismo ecotipo (nianipulacion) y ci 
42,8% sin manipulac'ión. De las ninfas que se alitnentaron en B. jubata y 
se trasladaron a cv. Lianero, 97,6% pudieron mudar a adultos pero de las 
que vinieron de cv. Lianero a B. jubata sólo ci 58% mudô a estado adulto. 
Las ninfas que se alimentaron nicamente sabre B. jubata solo presentaron 
mortalidad a partir de lOs 21 das de edad. 

Las ninfas niuertas en B. jubata presentaron malformaciones y muchas niurie-
ron entre la apOlisis y 1 ecdisis de la muda de quinto instar a adulto. 
Este sfntoma sugiere la posibilidad que B. jubata CIAT 16531 posea algn 
factor que inhibe especcficaniente ci proceso de ecdisis en los 61timos es-
tadios. 

B. jubata CIAT 16531 posee un alto nivel de -resistencia antibiOtica y pa-
dra ser de utilidad en un programa de mejoramiento en busca de resistencia 
a cerc6pidos. 

(1) 	EntornOlogos. Progrania Pastas Tropicales, CIAT. A.A. 6713. Call, 
Colonibia. 
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MET000S CULTURALES PARA CONTROL DE LA HORMIGA ARRrERA Acromyrmex landoltj 

(FOREL) EN LOS LLANOS ORIENTALES 

César A. Garca 	 (1) 
Stephen L. Lapointe 	 (2) 
Miguel S. Serrano 	 (2) 

La horiniga arriera Acrom rmex landolti (Hymenoptera 	Forrnjcjdae : Mirmy- 
cinae) es la principal p aga durante el establecimiento de Andropo2on 
ayanus Kunth en los Lianos Orientales de Colombia debido a que corta las 

p antu as produciendo tt calvas" en los potreros. 

En la Estacióii Experimental Carimagua (ICA-CIAT), Departaniento del Meta,se 
realizó un experimento para medir el efecto de la época de preparación del 
suelo y la especie de graninea sabre colonjas de A. landoltj. Se usó un 
diseFio de parcelas divididas en dos épocas de preparacjón: temprana, aT 
fin de la temporada de lluvias (diciembre) y tarda, al inicio de las ilu- 
vias en mayo y como subparcela la especie de graninea 	,A. 	ysy Bra- chiarja humidicola. El tamaño de parcela fue de 3.600 m en tres repeti.-
Töies ,r5jj0 téTigos se usaron parcelas del mismo tainao de sabana nati- va. 	La preparacian cons istj6 en tin pase de escardjllo (at-ado de cincel) 

y un pase de rastrillo que es To recomendado para altillanura bien drenada. 
Se cont-

6 el total de hormigueros en cada parcela antes y después de cada 
fecha, a la germinacjón y un año despues del establecjmje0 de las pastu.-
ras. El volumen de suelo excavado en cada hormiguero se tomó como un in.- 

- dicador de Ia actividad de las hormigas. 

La preparacj6n temprana redujo el promedjo de hormigueros activos de 741,7 
a 139,9 (81%) y la tarda de 1.024,3 a 113 (89%), lo cual no fue signifi-
cativamente diferente (Duncan,c& = 0,05). Sin eibargo, el nOmero restante 
de hormigueros fue suficiente para causar oérdidàs de establecimiento de 
A. 2ayanus del 85,4% en la preparacjón temprana y 98% en la preparacjón 
Eardia. En sabana nativa se presentO una reduccjón del 29,5% en ci nCmero 
de hormigueros posiblemente debido a mortalidad natural. 

Un año después del establecimiento, las poblacjones de hormigueros se recu- 
peraron un 20% en las parcelas de A. 	yjmientras que en B. humidicola
Se rnantuvieron casi constantes. Los hormigueros de A. gayanus fueron sig- 
nificatjvaiente ms activos (1.500 cc de suelo excavado) comparados con los 
de B. humidicola (200 cc) y con ci testigode sabana nativa (600 cc.), 

La preparaciön del suelo es una medida de control que ayuda a reducir las 
poblaciones de hormigueros, pero no ofreceun control total de la plaga. 
B. humidicola parece tener un efecto represivo sobre A. landoltj 
minuye Ta densidad de hormigueros y afecta significat 	

ya que dis- 
jvarnentTj actividad. 

Asistente de Investigacion, Programa Entornologa de Arroz. CIAT. 
A.A. 6713. Cali, Colombia. 

Entoniólogos. Prograina Pastos Tropicales. CIAT. A.A. 6713. Cali, 
Colombia. 



TASA DE EXCRECION DE Aeneolarnia reducta LALLEMANO (HOMOPTERA 	CERCOPIDAE) 

EN SEIS ESPECIES DE GRAMINEAS. 

Freddy C5rdo.ba 	 (1) 
Stephen L. Lapointe 	 (2) 
Miguel S. Serrano 	 (2) 

El cercópido Aeneolamia reducta se alimenta en un aniplio rango de grarnineas 
forrajeras en los Lianos Orientales de Colombia, causando pérdidas en los 
otros potreros principalrnente del genera Brachia'ia. La resistencia vane-
tal es el método ms adecuado para control de saliVazo ya que otros métodos 
son ms difciles y costosos. Este trabajo se desarrolló en el Centro In-
ternacional de Agricultura Tropical (CIAT),.y tuvo como objetivos: deter-
minar diferencias en la tasa de alimentación entre seis especies de gram-
neas con diferentes caracteristicas de resistencia, y determinar en qué te-
jido de la planta se alimenta el insecto par medio de anlisis cuantitativo 
y cualitativo de los az€icares que se encuentran en la excreción. 

Hembras vrgenes de 3 das de edaci, se confinaron individualmente en bolsas 
de membrana parafinada (sachets) adhenidas a los tallos de plantas de dos 
meses de sembradas. 24 horas después se retiraron los insectos y se pesa-
ron las bolsas con y sin excreción para calcular el peso del lTquido. El 
volumen se midió en una jeringa. Se usaron 60 henibras (repeticiones) para 
cada especie de planta en un cuarto anibiental a 26 + 1°C y 75 + 20% HR y 
12 horas de luz. Existe una relación lineal entre e12peso y el volumen de 
la excrec-ión obtenidos en cada una de las especies (r > 0,93). El mayor 
promedio de excreción (1,6 ml), se obtuvo en Brachiaria decumbens cv. Basi-
lisk (susceptible) seguida por Brachiaria dyctioneura cv. Lianero (toleran-
te) (1,50 ml). El nienor promedlo de excreción ( P>0,05Prueba de Duncan), 
se presentó en los insectos alimentados en las especies antibióticas Bra-
chiaria jubata CIAT 16531 y Brachiaria brizaritha cv. Marandci 0,559 y O473 
ml respectivamente. Los contenidos extremadamente bajos de azcares en la 
excreción demuestran que ël insecto se alimenta del xilenia. 

Estudiante de Biologa. Universidad del Valle, Call. 

Eritomólogo e Investigador Asociado, respectivamente. EnLoniologa de 
Pastos Tropicales, dAT. A.A. 6713. Cäli, Colombia. 
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FLUCTUACION DE POBLACIONES DE ACAROS TETRANYCHIDAE V PHYTOSEIIDAE EN EL 

CULTIVO DE LA VUCA, Manihot esculenta CRANTZ, EN EL VALLE DEL CAUCA. 

Carlos Julio Herrera F. 	 (1) 
Jose Maria Guerrero 	 (1) 
Nora Cristina Mesa 	 (1) 
Jorge Ivan Lenis 	 (1) 
Myrian C. Duque 	 (2) 
Ann Braun 	 (1) 

Las poblaciones de artrópodos plagas y benéficos Se presentari en los cul-
tivos en forma mãs a menospermanente a esporädica, de acuerdo a las con-
diciones que favorezcan o no, su presencia y actividad. Una de las situa-
ciones que rns definen 'To anterior, es el desarrollo de los cultivos en 
sus diferentes etapas y par lo tanto iriteresa conocer la relación que pue 
da existir entre incidencia de poblaciones de Scaros con respecto al esta-
blecimiento y avance de la plantación. 

Con el abjeto de conocer la fluctuación del complejo de Scaros fitofgos 
y depredadores a través del desarrol.lo de la yuca, se hizo este trabajo 
durante tres ciclos del cultivo, en lotes experimentales de dAT. Se usó 
la variedad MCOL-22. 

Las muestras se colectaron en tres niveles de la planta: superior, media 
y baja y se utilizó la rnquina barredora de hojas tipo Henderson y McBunic. 

Se pudo establecer que el fitoseido Typhlodromalijs limonicus aparece en el 
cultivo desde los dos meses después dela siembra antes de la presencia de 
Mononychellus progresivus que s'e presenta desde los dos meses y medio, sien-
do la especie de Tetranychidae predominante durante todo el ciclo de la yu-
ca. 

En cuanto a la distribución vertical se encontró que M. pro9resivus se con-
centra en la parte media de la planta, y. al igual que el fitoseido T. limo-
nicus se registró durante todo éì desarrollo de la yuca baja cualquier con-
dición climtica. 

Sin embargo, los mayores picos de la población se alcanzaron durante las 
épocas secas. 

Entomologfa de yuca. Proyecto Acaros. dAT. A.A. 6713. dali. 

Consultora Estadfstica, Bionietra. CIAT. A.A. 6713. Cali. 
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COMPAR/\CWN DE TRES METODOS DE CRIA MASIVA DE PHYTOSEIIDAE EN PROGRAMAS 

DE CONTROL BIOLOGICO DE ACAROS .TETRANYCHIDAE EN EL CULTIVO, DE LA YUCA. 

Jorge ivan Lenis C. 	 (1 
Nora Cristi;m Mesa 	 (1 
Myriam Cristina Duque 	 (2) 
Ann Braun 	 (1) 
AnthonyC. Bellotti 	 (1) 

La producción masiva de especies de fitoseidos depredadoras es una de las 
fases ms importantes dentro del programa de control biológico del Scaro 
verde de la yuca, Mononychel]us progresivus (Acari: Tetranychidae). Dichas 
poblaciones se requieren para estu ios de läboratorio y para los ensayos 
de liberacic5n en el canipo. 

La multiplicacj6n de los depredadores requiere el desarrollo de cra en ca- 
sas de malla de las especies presa, Tetranychus urticaey M. progresivus 
y el cultivo de plantas hospedantes, para el estbléimiento de tales ca-
ros fitófagos. 

De otra parte, se ha comprobado que no todas las especies de fitoseidos 
son predadores obligados,ya que algunos pueden ser mantenidos con palen, 
miel, etc. 

Con el fin de evaluar la eficiencia de tresmtodos de cria masiva, se rea- 
liz6 el presente trabajo en condiciones controladas a 25°C y 70 + 5% de HR, 
teniendo coma base seis éspecies de Phytoseiidae de interés en planes de 
control biológico. 

Se pudo establecer que el mayor crecimiento de las poblaciones de Amblyseius 
aerialis y ]yphlodromips neotunus ocurriö usando el método de "McMurtry & 
Scriven modifjcadott, donde se les ofrecic5 coma alimento huevos de T. urticae, 
polen de Ricinus conjmunis y mid; mientras que para Phytoseiulus macropiuis, 
Neoseiulus californicus, yphlodroma1us limonicusy Typhlodronialus n. sp., 
tuvieron el mayor crecimierito con el método 'Mes.a & Bel1otti', en el que se 
ofreció a los fitoseidos el alirnento directamente sabre las hojas de yuca. 

Entomologia de yuca. Proyecto Acaros. dAT. A.A. 6713. Call. 

Consultora Estadstica, E3iometrTh. CMI. A.A. 6713. Call. 
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SELECCIO,N PRELIMINAR DEACAROS PHYTOSEIIDAE COMO AGENTES DE CONTROL 

I3IOLOGJCb MEDIANTE EL USO DEL OLFATOMETRO 

Arne Jansen 	 (1) 
Cees Hofker 	 (1) 
Ann Braun 	 (2) 
Nora Cristina Mesa 	 (2) 
Maurice Sabljs 	 (1) 
Anthony C. Flellottj 	 (2) 

Hasta la presente se han registrado airededor de 46 especies de Phytoseii-
dae sobre yuca Manihot esculenta Crantz, en Sur America. Se ha planteado 
que algunas de 	

esTs Jeden tener un papel importarite en el con- 
trol natural del Scaro verde de la yuc'a Mpnonychejlus 

prs (Acari: Tetranychidae), en este continente. 

Luego de estudios de reconocinhiento sobre el complejo de especies de fito-
seidos presentes en las Zoflas yuqueras, se hace indispensable seleccionar 
los enemigos naturales ms adecuados para su crla en el laboratorjo e in- 
troducciOn en Africa, donde M. progregivus es una plaga seria de tal cul-
tivo. 

Los criterios iniciales de selección de depredadores en condjcjones de 
campo y laboratoric han sido de una parte asociacjón especial y temporal 
de los depredadores con el ácaro verdØn los cultivos y de otra, la tasa 
de reproduccin del depredador en ensayos de alimentacjón con M. p!gre- 
sivus corno presa, 	en condiciones de laboratorio. 
Se reconoce que un efectivo egente de control biológico debe ser capaz de 
detectar y local izar colonias de M. pLogresivus y por lo tanto la selec- 
ción podria basarse sobre la habflidad Tel depredador para detectar las 
colonias de la presa. 

Con este propósito se realizaronexperimentos con el olfatómetro o tubo Y, 
con once especies de Phytosei -jdae, ofreciéndoles para su escogencia entre 
aire limpio y el olor que provenla de hojas ifestadas con M. progresivus. 
De todas las especies probadas, siete no reaccionaron al olor e as ojas 
infestadas, sugiriendo que estas especies son nienos adecuadas para el con-
trol biológico, freiite a las restantes cuatro (Typhlodrornalus limonicus, 
Neoseiulus californicus, N. anonynlus y CydnodroiJ 
T 	 ilosa quo si eviden- ron jjj F aCCJO 	

ocompott frente al 
factor de preferencja por olores asociados con el follaje y la presa misma. 
Esto hace presumir la existencia de kaironionas volti1es como eleniento que 
define la habilidad del depredador en la bQsqueda yconsumo de su alimento. 

University of Amsterdam. Depto. de Ecologla Pura y Aplicada. Sección 
de Ecoloala de Pobiaciones. Holanda, 

Entomologla de Yuca, Proyecto Acaros dAT. A.A. 6713. Cali. 



42 

ESTUDIOS I3JOLOGCOS DE CUATRO ESPECIES DE ACAROS PHYTOSEIIDAE CON 

REPRODUCCION TJPO TELITOKIA. 

Elsa Lii iana Melo N. 	 (1) 
NaraCristjna Mesa 	 (2) 
Ann Braun 	 (2) 
Myriam Cristina Duque 	 (3) 
Anthony C. Bellotti 	 (2) 

La reproducción de los 6caros se rige por un patrón normal de fertiliza-
don y producciOn de progenie de machos y henibras. 

En estudios biolOgicos precedentes se constatO que varias especies de 
Phytosejidac presentan ci tipo de reproducciOn normal, pero a parlir de 
obsprvacjones recientes se registrO ci cso de cuatro especies de fito-
seidos con patenogénesis tipo telitokia, es decir producciOn de henibras 
sin ia participaciOn de machos, caracteristica ésta deseahie en especies 
benéficas promisorias para programas de control biolOgico de plagas, pues-
to que adems de otras ventajas favorece ci mejoramiento genético para 
rasgos deterrninados poligénicarnente, tales como tolerancia a la tempera-
tura y resisencia a ciertos plaguicidas. 

Se estudiaror, las especies Clavidromus tranvaaiensjs, Typhiomips neotu-
nus, Ptmblyseius herbicolus y Próprioseiopsis niexicanus, todas las cuales 
se colectaron en hojas de yuca asociadas a diferentes tipos de alimentos 
(insectos y caros). 

Con el fin de precisar aiqunos aspectos biolôglcos se realize este trabajo 
a 25°C y 70 + 5% de HR, ofreciéndo]es como alimento Tetranychus urticae y 
Mononyc he] 1 us progresivu. 

Se pudo estahiecer que las cuatro especies de Phytoseiidae alcanzaron su 
desarrollo desde huevo hasta aduito en un tiempo promedio de 9.0, 9.3, 
6.6 y 7.4 dias a] consurnirT. urticae y de 6.6, 6.8, 8.5 y 8.2 dTas al 
alinientarse con M. pgresivus, respectivanente. 

De otra parte se encontrO que el valor de Rm para C. transvaalensis fu 
negativo sobre cualquiera de las presas, en contraste con T. neotunus que 
alcanzO valores de 0,13 y 0,11 para T. urticae y M. progresivus en su or-
den. 

 Estudiantes de Biologia Universidad Santiago de Cali. 
 EntomologIa de Vuca. Proyecto Acaros CIAT. 	A.A. 6713. 	Cali. 
 Consultora EstadIstica, BiometrIa. CIAT.. 	A.A. 6713. 	Cali. 
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BIOLOGIA Y CAPACIDAD DE DEPREDACION DE Cleothera onerata (MULSANT) (COL. 

C0ccrNELLIDAE) SOBRE EL PIOJO HARINOSO DE LA YUCA, Phenacoccus herreni 

(HOM.: PSEUDOCOCCIDAE) 

José Augusto Rodriguez T. 	 (1) 
Anthony C. Bellotti 	 (2) 
Myriam Cristina Duque 	 (3) 

Los coccinélidos han sido considerados importantes regulaclores de pobla-
clones de plagas. En el cultivode la yuca, Manihot esculenta Crantz, Sc 

ericontró la especie Cleothera onerata asociada con una de las plagas ms 
iniportantes del cultivo en Africa y las Americas, el piojo harinoso de la 
yuca, Phenacoccus herreni y P. manihoti. 

Con la final idad de precisar el efecto de la teinperatura sobre los pars-
metros de la tabla de vida de la especie, se realizó el presente trabajo 
a 17, 20, 25 y 30°C y 70 + 5% de HR, en cabinas con ambientes controlados. 
Dc otra parte se estableció el estado de presa preferido y la capacidad 
de consumo de cada uno de los estados de desarrollodel depredador. 

Se pudo establecer que el tiempo de desarrollo de huevo hasta adulto de 
C. onerata se conpletô en 107,64, 39 y 26 dlas a 17, 20, 25 y 30°C, res-
pectivamente, pasando por cuatro instares larvales. 

Sc deterni -jnó que el umbral iiininio de la especie es de 13°C y requiere para 
su desarrollo de huevo hasta adulto de 457 grados dIa. 

Con relación a los parmetros de la tabia de vida se obtuvo que el mayor 
valor de R fué a 25°C, es decir, 74,4, en contraste con lo observado a las 
teniperaturs extremas o sea 24,5 y 20,3 a 20 y 30°C, respectivainente. 

El valor de Rn tuvo una relación directamente proporcional con la tempera-
tura, presentando los siguientes valores: 0,023, 0,037 y 0,040 a 20,25 y 30°C. 
respecti vamente. 

En cuanto al consumo se pudo establecer que el estado de presa preferido es 
el huevo, con un proniedio diario de182para la larva IV, 89 para la larva 
III y en los adultos se registrO 67 para la hembra y 59 en los machos. 

Estudiante de Tesis. Universidad del Vallo. Departamento de Blob-
gfa, Entomoboqia. 
Entomólogo. Programa de Entornologfa Yuca. CIAT. A.A. 6713. Call. 
Consultora Estadistica, BionetrTa. CIAT. A.A. 6713. Call. 
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EFECTO IDE LA TEMPERATIJRA SOBRE EL COMPORTAMIENTO REPRODIJCTIVO DEL P1030 

HARINOSO IDE LA VUCA, Phenacoccus herreni COX & WILLIAMS (HOM.: PSEUDOCO-. 

CCIDAE). 

José Aug'usto Rodriguez 	 (1) 
Carlos Julio Herrera 	 (2) 
Myriam Cristina Duque 	 (3) 
Anthony C. Bellotti 	 (2) 
Ann Braun 	 (2) 

El piojo harinoso de la yuca Phenacoccus herreni, estg considerado como 
una de las plagas de mayor importancia en Africa y algunos passes de Sur 
America. 

Can el fin de conocer el comportamiento reproductivo de P. herreni se di-
seih5 este trabajo con los siguientes objetivos: Conocerla fecundidad y 
longevidad de las hembras a 20, 25 y 30°C, comparar el efecto de las teni-
peraturas constantes con un anibiente con temperatura que fluctGa entre 
20 y 32°C (invernadero), establecer si existe un efecto sobre los parãme-
tros reproductivos con relación al nmero de dIas (1, 4 y 8), en que la 
hembra es expuesta al macho. Para estos experimentos se utilizO la meto-
dologia de la jaula pinza. 

Respecto al efecto de la temperatura sobre la fecundidad y la longevidad 
se pudo establecer que a 25°C se presentó el mayor promedlo de huevos 
282,3, mientras que la longevidad fué mayor a 20°C. 

Al comparar los dos ambientes (temperatura constante versus fluctuante) 
se encontrö un -incrernento en la fecundidad, es decir 647,6 huevos, as 
como en la longevidad 30,3 das. 

IDe otra parte, determin6 que a mayor nmero de das de permanencia del 
macho con la hembra se favorece là producción de huevos as: 215, 349,7, 
501,7 huevos con la presencia de los machos por 1, 4 y 8 das, respecti-
varnente. 

Estudiante de Tesis. Universidad del Valle. Depto. de Biologla, 
Entomologca. Call. 

Entomologa de Yuca. Proyecto Acaros. CIAT. A.A. 6713. Call. 
Consultora Estadistica, Biometria. CIAT. A.A. 6713. Call. 
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TABLA BE VIDA BE Tetrzinychus urticae KOCH (ACARI : TETRANYCHIDJ\E) EN 

FRAMBUESA, Rubus idaeus V PRUEBAS PRELIMINARES PARA SELECCION BE UN 

AGENTE DEPREDADOR. 

Mara Claudia Cabal 	 (1) 
Anthony C. Bellotti 	 (2) 
Nora Cristina Mesa C. 	 (2) 
Myrian Cristina Duque 	 (3) 
Ann Brawi 	 (2) 

Tetranychus urticae es una de las plagas ms importantes del cultivo de 
frambuesa, e 	oTombia y en todo el mundo. 

Coma una aiternativa de control de esta plaga en un programa de manejo in- 
tegrado, es nccesario hacer una basqueda sistematizada de sus enemigos na-
turales ms eficientes. 

Con ci objeto de conocer los parmetros de la tabla de vida de T. urticae 
y ci comportamiento regulador de algunos depredadores (seis especies de 
Phytoseiidae y un coieoptero Coc.cinellidae), Sc reaiiz6 este estudio en 
condiciones de lahoraorjo (25°C y 70 + 5% de HR) y bajo invernadero, con 
ampi ios ranqos ciimticos (6- 37°C y - 20-100% de FIR), en ci municipio 
de Chia, Cundinarnarca. 

Se pudo estahiecer que el desarrollo de huevo a adulto de T. urticae fué 
de 10,5 dias a 25°C, mientras que en condiciones de invernadero tuvo una 
duración de 20,5 das. 

En cuanto a los parmetros de la tabla de vida se encontró que ci mayor 
valor de R0  se obtuvo a 25°C, es decir, 13,1, aI como ci RM , 0,119. 

Referente al comportamierito de las especies de Phytoseiidae en dicho sus-
trato vegetal se encontrã que ia presencia y abundante densidad de trico-
mas caracteristica de las hojas de franibuesa, muestran un efecto adverso 
sobre la sobrevivencia, desarrollo y fecundidadde todas las especies de 
fitoseidos estudiadas; êsto se refleja particularmente en altos porcenta- 
jes de mortalidad, asi: Neoseiulus anonymus (53%), N. californicus (74,6%), 
N. idaeus (66%), PhytoseliJius persiniihis (78,5%), P.macropiiT750/,) y 

Cydnodroniella pjlosa (63%).  

En contraste can lo evidenciado cn los fitoseidos, el Coccineiiidae Ste-
thorus tridens alcanzó su desarrollo hasta adulto en 17,1 dIas a 250C y en 
33,9 dias, baja condiciones de hivei-nadero, lo que pernilte sealar10 como 
un acjente benéfico nis promisorio en relación al comportamiento manifesta-
do por los ácaros fitoseidos. 

Estudiante de Tesis. Universidad Javeriana, Depto. de Eliologia. 
Bogot, 

EntoniOloqos. Entoniologiade Vuca, Proyecto Acaros. CIAT. A.A. 67.1.3 
Cal i. 

Consultora Estadistica. I3ionietria CIAT. AA, 6713. Caii. 

 

 

 



RESJSTENCIA VARIETAL DE GRAMINEAS FORRAJERAS A CERCOPIDOS. 

Guillermo Sotelo (1) 
Stephen L. 	Lapointe (1) 
Miguel .5. 	Serrano (1) 
Guiulerrno Arango (1) 
César A. GarcIa (1) 

In el Prograrno de Pastos Tropicales. del CIAT se han desarrollado técnicas 
de evaluación en casa de maila y carnpo queperrniten una selección confia-
ble de accesiones de cjrarnIiiens forrajeras del género I3rnchiaria por su 
resistencia al ataque de cercópidos, cominmente coriocidos corno mión, sali-
vazo, candeliula, etc. 

En in Estacién Experimental de Carimagua (Meta), se estableció una colec-
ci6n de 265 accesiones de Brachiaria dentro de tin potrero de B. decumbens. 
Para asecjumar una poblnción ade.cuada de niión (ri este caso Aeneolamia me-
ducta Lalleinand), se retire ci ganado del potrero seis meses antes de in 
siernbra de las accesiones y se mantuvo el B. decumbens a 30 cm haciendo 
cortes periddicos y el material de desecho sedej6 en ci sitlo para crear 
un colchón de hojas secas, lo cual favorece una alta -infestaciOn. Se scm-
bmaron parcelas de 2 x 3m de las accesiones dejando ci B. decumbens en 
las calles y aledaos. Asi, se logo una poblaciOn nuy alta de miOn duran-
te la época lluviosa de 1988, que causO la muerte de muchas accesiones sus-
cept1b19. En B. ruzizicnsjs, por ejemplo, hubo una presiOn de rnás de 400 
ninfas/tii . Sc seleccionaron 30 accesiones resistentes y aclaptadas edáfica-
mente a los suelos Acidos e infértjles. 

En la casa de mann, se establecieron colonias de Zulia colombiana Lalie-
mand y A. reducta sobre piantas de Brzichiaria senibradas en materos plsti-
cos cubTertos con una tapa de alurninio para rnantener una aita hurnedad re-
lativa y oscuridad dentro del matero. Asi se estiniula la proliferaciOn 
de raices secundarias que son los sitios de ali'nientación de las ninfas. 
Cundo eniergen los adultos, se colocan en una jaula de oviposiciOn. Ac-
tualniente, in colonia de A. reducta produce rns de 40.000 huevos semanales. 

La misma innovaciOn (la tapa de aiurninio) que permitiO establecer una cnn 
masiva, sirve adems como metodologia de evaivaci6n de materiales por su 
resistencia tipo antibiosis al mi6ri. En la casa de maim, se han evaluado 
rnis de 400 accesiones por su resistencia determinada por ci porcentaje de 
sohrevivencja de las ninfas, su duraciOn y una calificaciOn de daio. Se 
han identificado yarns accesiones con altos niveles de antibiosis, que 
aunque no estn necesarianiente adaptadas edficamente, Se uti 1 izarin corno 
fuentes de resistencia varietal en tin pi'ograniade mejoraniiento. 

(1) 	EntomCiogos. Prugmama Pastos Tropicales. CIAT. A.A. 6713. Cali. 
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EVALUACION DE PROTEINA HIOROLIZADA DE MAIZ Y DE SOYA PARA LA CAPTURA DE 

MOSCAS DE LAS FRUTAS Anastrej2! spp. (DIPTERA. TEPHRITIDAE), POR MEDIO 

DE TRAMPAS MCPHAIL. 

Francisco C. Yepes R. 	 (1) 
Jairo A. Correa G. 	 (2) 

El presente estudio tuvo como objetivo la evaluación de diferentes concen-
traciones de las protenas hidrolizadas de maz y de soya, producidas en 
Coloiiibia por Laboratorios Odal 

En el vivero "Andrs Posada Arango" del niunicipio de Soperiri (zona de vida 
de bosque seco tropical), se evaluaron tres concentraciones (3, 5 y 10%) de 
estas dos protenas hidrolizadas bajo un modelo de bloques compietamente 
al azar, con tres repeticiones. Las lecturas de las trainpas McPhail se rca-
lizaron semanalmerite durante trece meses, en un huerto de mangos. 

En ci vivero INiqulah  del municiplo de Bello (Voile de AburrS) (bosque hi-
medo preniontano), se evaluó una concentraciOn (10%) de las dos protemnas, 
también bajo ci mismo modelo estadmstico, con cuatro repeticiones. Las 
lecturas se realizaron senianalmente durante diez y siete meses, en un huer-
to de guayabas. 

Dc acuerdo con los datos obtenidos en Sopetrân, hubo diferencia altamente 
significativa entre las concentraciones de las protelnas hidrolizadas, en-
contrridose que la de rnalz tuvo las niay.ores capturas y la del 3% fue la 
mejor. 

Los resuItados del estudio realizado en Bello permitieron encontrar dife-
rencia altamente significativa entre las concentraciones de las dos pro-
telnas, siendo la mejor ]a de malz. 

También se observó que en ci huerto de guayabo, hubo capturas de nioscas 
de las frutas durante todos los meses. En el mango, se presentó un perIo-
do sin capturas, correspondiente a los meses en los cuales los Arboles no 
tuvieron floraci6n, ni fructificación. 

En resumen, se demostró que las trampas Mcphail cebadas con protelnas hi-
drolizadas, podrlan constitulrse en una valiosa ayuda para el estudio de 
fluctuaciones de las pobiaciones de las nioscas de las frutas. 

Enton5lago. Secretaria do Agricultura de Antioquia 
	

Centro Admi-
nistrativo Departamental . Piso 50. Model 1 In, 

Ing. Agr. Secretarla de Agricultura de Antioquia. Medellln. 
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UN NUEVO AISLADO BE Bacillusthur0giensis BE COLOMBIA, TOXICO PARA LARVAS 

BE MOSQUITOS. 

S. Orduz 	 (1) 

W. Rojas 	 (2) 

M.M. Correa 	 (3) 

A.E. Montoya 	 (3) 

En cuatro zonas de Colombia se real izó la btsqueda de patógenoS para lar-
vas de mosquitos. Estas zones estn localizadas en Was donde la malaria 
es una enfermedad prevalente. 

El método de selección de cepas se real izó sembrando el material recogido 
en el campo en agar nutritivo y cultivando las cepas posteriorinente en me-
dio usual liquido por 48 horas . La .patogenicidad de las cepas aisladas 
se comprobó exponi endo 1 arvas de trc-s Was de edad de Culex guinguefas-

ciatus a diferentr concentraciofles del cultivo puro. Se realizaron prue-
bas bioquimicas esi coma antibiogramas.para comparar con las cepas de re-
ferencia. La determinaciáfl de la concentración letal media se evaluó uti-
lizando poivos primarios preparados par liofilización. 

La cepa 131 ajslada en la zone de Quibdá mostró actividad tóxica contra 

las larvas del mosquito casero del sur. Los cristziles paraesporales son 
irregulares a esféricos y niuestran gran sirnilaridad con los de la cepa 
de referenda Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (B.t.i.). La frac-
ción sobrenadante dcl cultivo pura no mostró toxicidad. 

La cepa 131 produce oxidasa, catalasa, ureasa, arginina, decarboxilasa, 
amilasa, lecitinasa, acetil-metil-carhinol y gelatinasa. La heniólisis 
de glóbulos rojos de cordero, fue tipo oC . Sc encontró resistenCia natu-
ral a los antibiôticos ampiciuina, aziocilina, aztreonam, carbenicflifia, 
cefotaxine, cefuroxinle , cefalexina, lincomicina, metronidazoi , oxacilina 
y penicilina. La concentraciófl l.etal media fue 14 veces inferior al B.t.i. 

Es posible que la cepa 131 sea una nueva subespecie, una nueva cepa, 0 al 

menos un nuevo biotipo de alguna de las cepas patogénicaS ya conocides. 

Entomólocjo. Corporación pxra InvestigacioneS BiológicaS. A.A. 7378. 

Medelln, Colombia. 
Director CientTfico. Corporación para InvestigaciofleS BiolgicaS. 
A.A. 7378. Medellmn, Colombia. 
Bacterióloga. Corporación pare Investigaciones BiolócjicaS.A.A. 7378. 

Medell mn, Colombia. 
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TMVENTARJO DE INSECTOS DEPREDADORES DE LARVAS DE MOSQUITOS EN CUATRO 

ZONAS DErCOLOMF3IA. 
i6V 	SiOL' 

Gloria A. Herrera  

En el perThdo comprendido entre febrero y julio de 1988, se realizó un 
inventario de insectos acuticos depredadores de larvas de mosquitos en 
cuatro zonas de Colombia: Chocó, Urab, Bajo Cauca y Magdalena Medio, 
con el propósito de buscar los insectos mejores depredadores de larvas 
de rnosquitos. Sc realizaron estudios fisicoqumicos del agua, muestreos 
de la poblaci6n larval y prueba de larvivorIa a los insectos colectados. 

En total Se identificarori 10.367 ejemplares depredadores de larvas de mos- 
qullos,. perteneci.entesa 33géneros, 14 familias., 	4 ordenes de la clase 
lnsectd 	L cpdddeprecadoraf  	dl~sl 	neros an1- 
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(1) 	Bióioga de la Corporacidn para Investigaciones Biológicas (CIB) 	) 
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MET000 PARA COMPROBAR LA TRANSMISION TRANSOVARICA DE PATOGENOS POR 

Trjaleurodesvaporariorum Y RESULTADOS CON EL CAUSANTE DEL "AMARILLAMIENTO 

DE VENAS DE LA PAPA". 

Ii-artha Cecilia Diaz 	 (1) 
1auricio Pulgarn 	 (1) 
Aifredo Saldarriaga V. 	 (2) 

La persistencia e incidencia en los rendimientos del patógeno causante del 
amariilamiento de las venas de la papa", transmitido por la mosca bianca 

de los invernaderos, Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hornoptera 
Aieyrodidae), constituyen un p51ema de importancia económica en los cul-
tivos de los Departamentos de Nariño y Antioquia). Para ci manejo adecuado 
dé este probleina Se requiere varios conocimientos bsicos, entre ellos: 
las interrelaciones de los organismos antes nombrados, y dentro de éstas, 
la transniisión transovrica. El tipo de desarrollo del insecto y la no 
existencia de bibliografia disponible sobre mt6da3para estudiar esta cia-
Se de transmisión, condujeron a desarroliar y probar una nueva metodologla 
para establecer si ci patógeño causante de."amariilamiento de venas de la 
papa" era transmitido transovricaniente. 

Los trahajos se desarrollaron bajo condiciones de laboratorio ristico en ci 

CR1 "La Selva'1 , municipio de Rionegro., Antioquia. Se hizo crfa masiva del 
insecto en plantas de papa enfermas; se pasaron adultos de estas plantas a 
plantas de frTjol, no huésped del amarillaniierito de venas; quince das des-
pués se tomaron hojas que contenlan el mayor ntmero de huevos, se pusieron 
dentro de platos de Petri con papel filtro hmedo, se observaron baja este-
reoscoplo y con una aguja No. 00 se tomaron, una a una, 20 ninfas recién 
eciosionadas para ser colocadas en una pintula obtenida de sernilla sexual 
de la variedad Atzimba. Se hicieron 25 replicaciones. La cria masiva, ci 
desarrollo de las plantas y varios pasos del trabajo se realizaron dentro 
de jaulas forradas en tela de nylon a prueba de insectos. 

Los resultados mostraron que la metodologIa empleada fué muy satisfactoria 
por cuanto todas las ninfas se desarrollaron normalmente hasta ilegar a 
adultos. TAmbién se logrô establecer que ci patógeno causante dei"Amari-
ilamiento de las venas" en papa no es transmitido transovricamente. Este 
hecho, ms los resultados de otros estudios sobre las interrelaciones, lle-
varon a conc1ur que el tipo de transmisión es semipersistente. 

(1) 	Estudiantes. Facultad Ciencias Agropecuarias, A.A. 11981. Medellin. 

Entomólogo. Profesor Asociado. Universidad NAcional. Medellin. 

A.A. 568. 
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EVALUACION DE LAS LIBERACIONES DE Trichograrnrna sp. (HYMENOPTERA : TRICHOGRJ\M.. MATIDAE) PARA CONTROLAR LAS POBLACIONES DEL BARRENADOR Diatraea spp. (LEPI- 
DOPTERA 	PYRALIDAE) EN CAA DE AZUCAR. 

Luis Antonio Góniez 	 (1) 

Durante dos ciclos de desarrojlo de la caña de azicar se realiz5 una evalua-
ci6n del efecto de las liberaciones de i[ dioramrna sp. sobre las pobJacjo 
nes de huevos de Diatraea spp. Estas fueron 	fzadas en lotes comercjajes 
de caia de la zona Sur del area caFera y pertenecientes al Ingenio del Cau-
Ca. Se lievaron a cabo liberacjones comercjales de Trichogranmnia sp. a ra-
zón de 30 pulgadas/ha., a los tres., seis y nueve mess de edad del cultivo. 

Con el objeto de inedir parasitismo por este insecto, se hicieron recolec-
ciones de niasas de huevos de Diatraea rnensualjnente a partir del tercer rnes 
de edad de la ca?ia, lo mismo que antes y después de cada liberación del pa- 
rsjto. A la cosecha, se midió la intensidad de infestacjón por el barre-. nador. 

Para las condjc -jo;ies de la parte Sur del area cañera, Se observaron bajas 
poblacjones de huevos del barrenacfor.hasta los seis nieses, luego comenzaron 
a increinentarse lentamente y a partjr de los nueve meses se hicieron niuy 
abundantes. El parasitismo por Trichograrnria incrementó paralelaniente al au-
mento de las poblacjones de hUeV 7jJospedero 

Se detect6 la presencja deotro parasitoide, posiblemente Telenomus sp., sin 
que se observaran altos niveles de parasitismo por esta esiT, No logró 
detectarse un incremento del parasitismo por T'icho rarnina como resultado de 
las liberacjones realjzadas 	Los niveles de daho par iatraea a la cosecha 
fueron sernejantes tanta en los lotes testigo como en los lotes en donde se 
llevaron a cabo las liberaciones 

(1) 	
Entom6logoprograma de Variedades. CENICMIA. A.A. 9138. Cali, Valle. 
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AFIDOS EN CAFA DE AZUCAR : Sipha flava V Melanaphissacchari (HOMOPIERA: 

APHIDIDAE),EN EL INGENIO CENTRAL CASTILLA. 

Alvaro Londo?io 	 (1) 
Ernesto Villegas 	 (1) 
Luis Antonio Górnez 	 (2) 
Luz Adriana Lastra 	 (2) 

En 1988, por primera vez en el Valle del Cauca una amplia area dedicada al 
cultivo de ca?ia de azccar presentó incidencias de pulganes en niveles altos, 
que niostraron afecciones tales que indujeron la aplicación de medidas de 
control. 

Las nlayores incidencias se localizaron en el None de la zona azucarera, don- 
de el 6fido,  dominante fue Sip 	flava. Hacia el Sur la presencia de la pla- 
ga disrninua en intensidad a la vez que la especie Melanaphis sacchari se 
encontraba en mayor abundancia. 

En el Ingenio Central Castilla se detectó Melanaphis sacchari durante seis 
meses, aproximadaniente en cerca de 5.000 ha., habindose aplicado insecti-
cidas en 50, con resultados inmediatos de control menos drásticos que los 
obtenidos en el Norte sobre poblaciones de Sipha flava. Alli se evaluaron 
los insect -icidas fosalone,. endosulfan y pinimicarb, lo misnio que la presen- 
cia de insectos benéficos en los campos y el efecto de los insecticidas so-
bre ellos. 

Se observaron diferentes grados de incidencia de los pulgones y de respues-
ta de las plantas segn diferentes •variedades de caña. Paulatinainente, 
aunque en poblaciones de jfidos cada vez menores, en ellas la participación 
de Sipha flava se inipuso sobre la de Melanaphis sacchari. 

Mediante observaciones en casas de inalla se compararon los ciclos de vida 
y se adelantaron estudios sobre la fecundidad de anibas especies. 

Asistente y Director Oficina de Investigación Agrcola. Ingenio Cen-
tral Castilla. A.A. 91. Cali, Valle. 

Entomólogo y Biöloga Programa de Variedades. CENICAiiA. A.A. 9138. 
Cali, Valle. 
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EFECTO DEL IJSO DE DIETAS ARTIFICIALES SOBRE LA 
CRA DEL Plra saccha.- ralis (LEPIDOPTERA 	PYRALIDAE) V SUS PARASITOIDES Paratheresia 

'Meta onis tylumminense (DIPtERJ\ : TACHINJDAE) 

Daniel E. Trujillo 	 (1) 
Fernando A. Urbano 	 (1) 
Luis Antonio Gómez 	 (2) 

Se evaluaron cuatro dietas ( a base de sorgo, caselna, zanahoria + yagua 
de caFa y soya) para conocer su efecto sobre la cria sucesiva de lJiatraea 
saccharaljs y sobre el desarrollo de los paras'itojdes Paratheres

-j clan ails y Meta onistylum nhinense. El experjIento se dioao5fner 
en e momento e a ic—uTac 	larvas del barrenador criadas contirivamen_ 
te en las dietas artificiales por 1, 2, 3 y 4 generaciones, seleccionando 
larvas de un taniano representativo de un peso comprencijcjo entre 60 y 90 
mg. Estas larvas fueron inoculadas con tres cresas del parasitoide, bien 
sea de Paratlieresia claripalpis o de Metagonistylum rninense, para luego 
medir Ja eficiencia de inoculacion para cada uno de lo_s beneficos consi-derados. 

En este ensayo, las dietas de caseina y soya indujeron desde un pnincipio 
la prolongación del desarrollo de las larvas y por esta razón fueron des-
cartadas para la prueba de eficiencia de inoculaciOn. Las dietas de zana-
horia + yagua de caña y sorgo, niostraron ser susceptibles a la contamina-
ci6n por microorganismos. la 

 primera a bacterias y Ja segunda a hongos. No 
se detectó que el tipo de dieta consumida por las larvas del barreriador 

tuviese alguna influencia en el desarrollo de é:tas ni de sus parasitoides. 
Tanipoco se detectó que el nmero de generacione de crias sucesivas bajo 
condiciones de laborato'io y/o de comida artificial, tuviese algn efecto 
sobre el r1tmero de larvas de Diatraea aptas, ni sobre la eficiencia de re-
cuperación de los puparios delasjtoides  

Estudiantes de Agrononia. Universidad Nacional de tolombia. Facul-
tad de Agronoma. Palniira, Valle. 

Entornólogo. Programa de Vaniedades 	CENICAA. A.A. 9138. Cali, Valle. 
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DETERMINACION DEL TAMAO DE LARVAS Y NUMERO DE CRESAS DE DOS PARASITOIDES 

PARA INOCUL/-\CION DE Diatraea saccharalis (F.) (LEPIDOPTERA 	PYRALJDAE). 

Daniel E. Trujillo 	 (1) 
Fernando A. Urbano 	 (1) 
Luls Antonio Gómez 	 (2) 

Buscando uniforruizar la metodologia en la inoculación de dos parasitoides 
de Diatraea saccharalis, se llevó a cabo un ensayo en el cual se varió el 
peso de larvas del perforador en el momento de la inoculación y el nmero 
de cresas de los parasitoides Paratheresia claripalpis y Metagonistyluni 
minense, midiendo su efecto sobre las variables: porcentaje de fallas, 
iFfTidad y eficiencia de inoculación, asi corio tarnbién sobre el peso 
de los puparios de los parsitos. 

Se encontr6 que el peso de los puparios dé anibos parasitoides era inver-
samente proporcional al nGniero de individuos desarrollados en un rnisrno 
huésped y directaniente proporcional al peso de las larvas del barrenador. 
AsT mismo, se coiuprobó que el peso de las larvas mantuvo un efecto marcado 
sobre las variables porcentaje de fallas, mortalidad y eficiencia de mo-
culación, al igual que el nürnèro de cresascolocadas sobre el huésped con 
la excepción de su efecto sobre la mortalidad de larvas, donde no tuvo in-
cidencia. 

Se descartaron los tamaños de larvas superiores a 90 mg y los inferiores 
a 40 rug. Se propuso el peso - de larvas de Diatraea entre 60 y 90 rug, corno 
el ms indicado para ser inoculadas. Por su parte, un nrnero de cresas 
superior a tres e inferior a dos, fue descartado por razones de eficien-
cia, optndose por reconiendar un nüniero de tres cresas para inoculaciones 
en general con estos parasitoides. 

Estudiantes de Agronoma. Universidad flcional, Palmira (Valle). 

Entoniólogo. Prograrna de Variedades. CEN1CAfA. A.A. 9138. Call, 
Vafle. 
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CONTROL QUIMICO DEL GUSANO BLANCO DE LA PAPA, Premnotrypes vorax HUST. 

(COLEOPTER/\ : CURCULIONIDAE) EN EL MUNICJPIO DE SAN PEDRO (ANTIOQUJA). 

Guillerrno Rodriguez Q. 	 (1) 
Marco Antonio Areiza G. 	 (2) 

El presente trabajo se realizO.en siete ambientes en el periodo comprendido 
entre 1985 y 1988 en cinco localidades del municipio de San Pedro (Ant.), 
con una temperatura media de 13,70C., precipitaciór, promedia de 1.847 mm., 
humedacj relatjva del 97,3% y una altitud de 1.475m. La finalidad del estu-
dio fé evaluar el porcentaje de control del dauio ocasionado por el gusano 
blanco de la papa, Premnotrypes vorx (Hustache) y su relación con el ren-
diniiento del cultivo, utilizando tres insecticidas a base de carbofurn 
en suspension y granulado, con tres aplicaciones asi: A la germinación corn-
pleta (25 dias) ; al aporque (50 dias) y al comienzo de la maduraciOn (115 
das) y uno a base de aldicarb granulado aplicado a la germinaciOn coniple- 
ta y antes del aporque; todos los insecticidas con base a las dosis recomen-
dadas por las casas productoras. 

Los resultados mostraron diferencias significativas entre los tratarnientos 
con base en carbofurn en suspensiOn y aldicarb granulado y el testigo, mSs 
no entre el carhofurri granulado y el testigo. Con respecto a la producciOn 
de papa se observO que todos los tratarnientos con insecticidas fueron supe-
riores al testigo. 

Para conocer el tratamiento de mejor cornportamiento en todas las localidades 
y en el periodo de estudio, se bizo el anlisis de estabilidad para el ren-
diruiento y control del daño, encontrndose que el insecticida a base de al- 
dicarb es el ms efectivo del grupo, por su estabiljdad proniedia (b = 1.00) 
y producciories por encima del proniedio (20.000 kg/ha.). 

LA., M.S. Coordinador Regional Sanidad Vegetal. Regional 4. 	ICA. 

Auxiliar de Técnico. Unidad de InvestigaciOn Creced Altiplano Norte 
de Antioquia. 
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ASOCIACION DE Onychiurus armatus TULLBEFiG Y Fusarium oxysporum SHLECHT. 

f. sp. dianthi CON RELACIOW A LOS DAOS CAUSADOS EN EL CULTIVO DEL CLAVEL 

(Dianthus car)1ophillus L.). 

Jairo H. Agudelo M. 	 (1) 
Aifredo Acosta G. 	 (2) 

En ci presente trabajo se etudió la relación de dao causado por la aso-
ciación de Fusariuni oxysporum y Onychiurus ariiiatus, comparado con los po-
sibles daños de cada uno, independientemente. Adems de Un control conjun-
to yin individual de fungicida (Metalaxil - carhendazn) e insecticida 
(fonofos) 

La población de 0. arniatus se obtuvo por la flotación directa y10 ci método 
Berlesse Tuligren de suETs infestados; y •ilevados a cmaras de coloniza-
ción, donde al obteiier huevos se retiraron los adultos, para homogenizar 
la población y evitar contaniinación del liongo. El inóculo de Fusariuni 	ys- 
p'um f. sp. dianthi se reprodujo en avena con cascarilla obtenidoe un en-
sayo in vitro de fLingicidas. 

El ensayo se realizó en materos con suelo esterilizado y esquejes de dave] 
variedad Scania bjo condic -iones de invernadero on la (Jniversidad Nacional 
de Bogota; se rnezció el inóculo F. oxysporum enproporciOn peso a peso con 
ci suelo de 0 y 1, respectivaniente, 	ITi y 200 de 0. armatus teniando en 
cuenta los tratamientos dados. 

Se demostró que la asociación Onychiurus armatus y Fusarium oxys_pruin f. sp. 
dianthi afectan on mayor grad Ttamao 	l56n floral7lalönqiturl, peso, 
parte aérea, radicular y demás parrnetros que cuaiquier otro factor estudia-
do. 

El daño causado por F. oxysporum tiene mayor repercusián que ci causado par 
0. armatus del cual Ta planta se alcanza a recuperar. 

El control quiniico conjunto, fungicida e insecticida, mostró mejor respues-
ta que los controles individuales de cada producto. 

El F. oxysporum f. sp. dianthi utiliza lbs daños causados por 0. armatus 
para rea Ii zar un daño nias contundente a la plan La. 

Estudiante Agronomia. Universidad Nacional de Colombia. Bogota. 
Diagonal 7, No. 4OA-22 (Dirección Postal personal). 

Profesor. Facultad de Agrot-iomia. Univeridad Nacional de Colombia. 
Bogota. A.A. 2797 l3ogot (Dirección Postal personal). 
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DETERMIMACION Y CICLO DE VIDA DEL ACARO PLAGA EN EL CULTIVO DEL CHAMPIi0N, 

(!\garicus bisporus (WILE)) EN LA ZONA DE LA CARO, CUNDINANIARCA. 

Eduardo Novoa M. 	 (1) 
Nelson GarcTa 	 (1) 
Aifredo Acosta G. 	 (2) 

Con ci fin de estudiar el caro plaga presente en cultivos del champiñdn 
(aricus bisporus, Wile), de La Caro, Cundinamarca, se reaiizó el trabajo 
en el laboratorio de Entomologa de la Facultad de Agronomla de la Univer 
sidad Nacional, Sede Bogot. Sc dispuso tomar muestras en diferentes eta-
pas del cultivo comercial, con ci fin de ver eri cual haba mayor presencia 
de Scaros. 

Tras un tiempo de ext•racción por el método directo y ci del embudo de 13cr-
lese, se encontró la mayor presencia de Scaros en muestras provenientes 
del conipostage. Dentro de la población de 6caros encontrados se identifi-
caron tres géneros: Macrocheles, Prodynichus y Poecilochirus. 

El género Poecilochirus fué ci que mayor pohlación presentó, por lo cual 
se decidió identiff10 y determinar su ciclo de vida. 

Con ayuda de claves y diagramas de Doreste, Fletchrnann, Baker y Krantz se 
logró identificar con observaciones a] rnicroscopio que se trataba de la 
especie Poecilochirus pos. necrqphoris (Vitzchum) reportada en Oregon, USA 
en 1980 como dcaro de la familia Parasitidae. En cuanto a su ciclo de vida 
éste se determinO en condiciones de laboratorio a 20°C y 75% de H.R. dando 
como resultado una duraciOn de 17,2 dIas. 

El presente t.rabajo expone una metbdologIa v1ida para ci estudio futuro 
con Scaros del suelo. 

Estudiante de Agronomia. Universidad Nacional de Colombia. Bogot. 

Profesor. Facultad de Agronomia. Universidad Nacional de Colombia. 
Bogota. A.A. 2797 Bogot 	(DirecciOn Postal personal). 
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CONTROL DE ALGIJNAS PLAGAS DEL SUELO CON FORMULACIONES SOLIDAS DE CLORPI-

RIFOS : LORSBAN 2.5 P.E. Y LORSBAN 2.5 G. 

Rafael Herrera León 	 (1) 

El control quimico de plagas del suelo con formulaciones sólidas ha sido 
considerada conic una de las mejores alternativas per su alta eficiencia 
y su bajo impacto ecológico. 

Con el fn de determinar la actividad biológicadel insecticida organo-
fosforado clorpirifos en sus formulaciones sólidas: LORSBAN*  2.5% P.E. 
(Polvo para Espolvoreo) y LORSBAN*  2.5 G. (granular), se establecieron 
durante 1988 y 1989 una serie de 15 ensayos para evaluar el control de 
las principales plagas del suelo en los cultivos de sorgo (Spodoptera sp. 
y Agrotis ipsilon), arroz (Neocurtiula hexadactyla y Euetheola bidentata), 
cereales menores (Astaena s. y Ancognatha scarabaeoides), yuca(t'rto-
menus bergi) y papa (Prernnotrypes vorax) en los departamentos del Tolima, 
Cundinamarca, Meta, Nariño, Cauca 

Los resultados indicaron que los mejores controles se obtienen cuando los 
productos se aplican con buena hutnedad del suelo y son incorporados bien 
sea al momento de la siemhra o con15 a 30 dias de anticipación de acuerdo 
con las caractersticas de la pl.aga y/o cultivo, utilizando dosis de 0,5 
a 1,0 kg i.a./ha. 

LORSBAN* 2.5 P.E. mostró una excelente actividad (70-96% de control) con-
tra tierreros y trozadores,HMarranitau  o verraquito de tierra, Chisas y 
chinches de la raiz. Se presentaron variaciones en el control del "Cucarro" 
y gusano blanco, debido a caracteristicas de distribución y hbitos de es-
tas plagas, las que impiden determinar una respuesta clara al incremento 
de dosis. 

Resultados simulares fueron obtenidos conla forrnulaci6n granular (LORSBAN* 
2.5 6.), sobre tierreros, cucarro, unlarranitair y una niejor actividad con-
tra el gusano bl anco de la papa. 

(1) 	l.A. Depto. de Investigación Dow Qumica de Colombia. A.A. 75240 y 
75241. Bogota, D.E. 



ESTUDJOS DE PATOGENICIDAD DE UN HONGO ASOCIADO CON Tetranychus urticae 

(KOCH), ACARO PLAGA DE LA YUCA. 

Juan Manuel Alvarez 	 (1) 
Anthony C. Bellotti 	 (2) 

Ann R. Braun 	 (2) 

Aifredo Acosta 	 (3) 

En el cultivo de la yuca (Manihot esculenta Crantz) el 6caro Tetranychus 
urticae(Koch)es una plaga que puede ocasionar pérdidas considerables. Sin 
embargo, se han detectado epizootias que afectan considerableniente sus 
poblaciones. Para determinar las causas de la epidemia se realizaron es-
tudios baja condiciones de laboratorio en los cuales se huscaba contagiar 
individuos sanos, empleando thacerado de Scaros infectados bajo condicio-
nes naturales, asperjando directainente a los individuos sanos y a las ho-
jas donde se alimentaban, o permitiendo el contacto de los enfermos con 
los sanos. Se efectuaron observaciones diarias con el microscoplo este- 
reoscópico para descrihir y determinar la sintomatolocjia exhibida por los 
T. urticae con énfasis en las fases de desarroilo dcl posible patógeno. 

Los resultados obtenidos permitieron determinarque ci contacto entre in-
dividuos sanos e infectados hajo condiciones de 100% de H.R. y temperatura 
de 25°C, reproduca la infección. 

Los sIntomas consistan en canibios en su color natural, pérdida de movili-
dad, muerte, momiFicación y algunas.veces inva~ión de patógenos secunda-
rios; adems, durante todo ci procso de infecci5n presentaron aumento en 
volumen. Cada uno de estos sintornas se asoció .a un estado de desarrollo 
de un hongo cuyas caractersticas perniiten identificarlo como del género 

Entomophthora. 

Estudiante de Tesis. Univrsidad Nacional de Colombia. Facultad de 

Agronomia. A.A. 14490. Bogot. 
Entomólogo y Cientfico Visitante, respectivamente. Progrania Ento-
mologa Yuca. dAT. A.A. 6713. Call, Colombia. 
Profesor, Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Agrononia. 

A.A. 14490. Bogot, Colombia. 
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VARIACION DEL PESO, NUMERO DE OVARIOLOS Y VOL!JMEN DE LA ESPERMATECA EN 

REINAS DE Apis mellifera L. PRODUCIDAS POR TRES METODOS DE CRIA. 

Nelson Oliveros 	 (1) 
Juan Carlos Hrrera 	 (1) 
Guiomar Mates Parra 	 (2) 

El peso, ntmero de ovariolos y volumen de la espermateca son determinantes 
al evaluar reinas de Apis mellifera L. criadas bajo condiciones diferentes. 

Empleando tres niétodos de crfa (Salvamento dirigido- RSD-, Transferencia 
Simple-TS- y Transferencia Doble-TD-) se produjeron 45 reinas a partir de 
larvas provenientes de una 6nica madre, con elobjetivo de evaluar su efi-
ciencia. Para la producción de reinas RSD (cra natural) se empleó una 
colonia huérfana, mientras que la cra artificial (TS y TO) se llevó a Ca-
bo por transferencia de larvas. Las realëras fueron enjauladas al sexto 
da después de operculación y colocadas en un cuadro porta-jaulas para es-
perar su nacimiento en la colmena. Al emerger, cada reina se peso y disec-
tO para registrar nmero de ovariolos y volumen de la espermateca. 

Los pesos promed-los de las reinas de los tres tratamientos fueron los si-
guientes: TS = 196 mg (rango: 164 - 233,5 mg) ; TO = 195 mg (rango: 159 - 
242 mg); RSD = 174mg (rango: 141 - 203,5 mg). El nGniero promedio de ova-
riolos de las reinas de cada tratamiento fueron: 304 (267 - 332), 309 
(292 - 346) y 306 (259 - 357) para reinas TS, TO y RSD,respectivamente. 
El volumen de la espermateca fué en promedio de 0,75 mm para reinas TS, 
0,78 mm para reinas TO y 0,71 mm para reinas RSD. 

No se hallO ninguna correlaciOn estadsticamente significativa entre las 
diferentes caracterfsticas analizadas, para los tres tratamientos. A pesar 
de que las reinas TO presentaron pesos siniilares a los de aquellas TS, su 
volumen y nimero de ovariolos fueron superiores y con rnenor variaciOn, su-
giriendo que este método -transferencia doble - es nis eficiente en la pro-
ducción de reinas de mejor calidad. 

Estudiantes Pregrado. Departamento de Biologa 
	

Universidad Nacional. 
Bogota. 

Profesora Asociada. Departamento deBiologa. Universidad Nacional. 
Bogota. A.A. 23227, 



M. 

INFUJENCIA DEL DA0 DE Diatraea spp. ( LEPIDOPTERA 
	pYRALIDAE ) EN LA 

mays 
PRODUCCION DE SEMILLAS DE 13 GENOTIPOS DE MAIZ (ZeaL.). 

Jaime Eduardo MuioZ F. 	
(1) 

El Diatraea spp. es un barreflador de tallos de maz, sorgo y caña; en 

ma redUc 	
las producCiofles de grano. Se realizó Un experimeflto 

en Palmira a 1.000 metroS sobre el nivel del mar y 25°C de temperatUra pro-
medio. Los objetiVOS de la investigaciófl fuer0fl cuantifiCar el daño de 
la plaga en 13 genotiPoS de maz mediante el porcentaje de infestaCiófl 
(P1) y el porcentaje de intensidad de infestaciófl (PIT), caraCterilar la 
distribUCiófl del daño en el tailo, establecer la relaciOfl entre el PT y 
el P11, evaluar el efectO del cruzamieflto de genotipoS sobre la produCCiófl 

de grano, semilla y daño yevaluar el efecto de la 
poSiCiÔfl de los genoti-

pos y la fertilizaciófl en el lote experimental sobre el daño. 

El experimeflto fue realizadO en un diseilo de bloqueS completOS al azar con 

cinco repeticiOfles y trece tratarniefltos (genotipOS). Los MbridoS H260 y 
H211 presentaron rnenor dailo que los progenitOres y mayor produCCiófl pero 

os los genotipOS el P1 fue mayor del 30%1  hubo correlaciôfl altamefl-
en tod tesignfiCatiVa entre el P1 y el PIT, se econtró la ecuaCiófl de regre-

s -Ion Pit = 9,97 + 0,261 (P1 - 54,24) con R4  de 76%, para estimar PIT, va-

nable de dificil mediciOfl. Se present6 
s ignifiCatiVamente mayor daño 

cuando los genotipOS fueron fertiuiZadOS. El daño se concentró en los 
seis primeroS entrenudOS y fue mayor en los hioques alejados de la zona 

de trnsitO de vehfculOS. 

(1)ProfeSOr Asistente. Universidad Nacional de Colombia, Seccional 

Palmira. 	A.A. 237. 
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ESTUDIOS BASICOS DE Bacillus
PcPiiJ!. (DUTKY) CAUSAL DE ENFERMEDADES 

LECHOSAS EN ESPECIES DE COLEOPTER/\. 

Clara Paticia Maldonado 	
(1) 

Dora Alba RodrigueZ Sierra 	(2) 

Efran Pone GonzleZ 	
(3) 

BacilluS o illiae (Dutky) (EubacterialeS 	
Bacillaceae) se ha usado efi- 

EenE en sta Os Unidos, Canad y otros paIses para regular pcblaCiO- 

nes de P0 illia 	flij Newman (Scarabaeidae 	Ruteliflae) y otras espe- 

des de Co eoptera. En pastos de la Sabana de Bogot las chisas son pla-
gas de importandia econórnica; por los inconvenientes que presenta el con-
trol de estos insectos se planeó el trabajo para conocer la biologa y 
fisiologia de la bacteria a diferentes condiciOfleS de incubaciófl, probar 
la patogenicidad en chisas recolectadas del campo y buscar la bacteria 
nativa en la población natural de la plagà. El desarrollO y cinétida de 
crecimiento de B. popilliae se evaluó a 15, 25 y 28°C, en medio 

"J't sOli- 

do 	
en un diseho — comp etamente-al azar con tres repetiCiOfleS. Las lectu- 

ras de crecimiento y des.arollo se realizaron a diferenteS intervalos de 

tiempo. Los resultadoS muestras que a 257
y 28°C las coloniaS de desarrO-

Ilan ms rpidamente produciendO 6,3 x 10 y 3,3 x 10
7  bacteriaS/ml a las 

24 horas, respectivaiiiente, en comparaciófl con 7 x 10b a las 48 horas ob-

tenidas a 15°C (diferenciaS significtiVaS al 3%). A 25 y 28°C la pobla-

ción celular decrece hasta 1,1 x 10 y 1 x 10 celulas/ml posteriOrtflefl-
te entre las 96 y 104 horas se incrementa en 2,6 X A 1O 5  y 2,3 x 107 ; a 15°C 

y hasta las 96 horas de lectura se forman 1,2 x 10 células/rnl y la curva 
no presenta incremento debido al crecimiento lento. Los cultivoS en medio 
sólido a 25°C, crecen ms rpidamente (18 mm dedimetrO de colonias) que 
a 20°C (10,7 mm) a las 96 horas. Las pruebas de patogenicidad en 
scarabaeoides Burmeister (Coleoptera : Scarabaeidae) presentan difereflCiaS 
siTfTETVs al cabo de mes y medio del tratamiento por inyección. Se 
concluye que a temperaturaS bajas, el desarrollO del patôgeno es lento tan-
to en niedios artificialeS conio en el irisecto. Sin embargo, su activi dad 
aumenta a mayor temperatura igualmente el inóculo se incrementa en las 
larvas que mueren por acción de la bacteria. Este auxiliar de control mi-
crobiológicO se considera promisoriO en investigaCiófl en control de chisas. 

Microbióloga. Universidad de los Andes. 

Ing. Agr. Sección de Fitopatologa. 	
ICA. Tibaitat. A.A. 151123. 

El Dorado. Bogota. 

Medico VeterinariO Zootecnista. Sección Pastos y ForrajeS. ICA. 

Tibaitat. 
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EFECTO DE I'tLGUNOS AGROQUIMICOS UTILIZADOS EN EL ARROZ (Oryza sativa) SOBRE 

EL HONGO BENEFICO Metarhiziuni anisopliae (METSCIj), EN CONDICIONES BE LABO-

RATORIO. 

Martha Cristina Torres 
Orlando Parada T. 

Este trabajo fue realizado en el Laboratorlo de Sanidad Vegetal del ICA, 
Regional 8, de Villavicencia, Meta: 

1
467 metros sabre el nivel del mar, 

temperatura proniedio de 28°C. 

En condiciones de laboratorio .y en cajas de petri, con una cepa del hongo 
benéfico Metarhizium anisopliae se probaron 60 productos de los ms comn-
mente utilizados en el cultivo del arroz. Se midieron tres variables prin-
cipales: germinación, esporulación y halo de inhibición. 

Un 76,66% de los productos presehta efectos altamente deletéreos para ci 
hongo, un 13% de los productos presentan un efecto moderadamenLe deletérea 
y solo un producto, coma caso raro, un fungicida, es el Onico que presenta 
una germinación del 63% siendo este porcentaje superior al testigo. 

El 8,33% de los productos no causa efecto sabre la esporulacion del hongo, 
el 3,33% de los productos muestran un efecto moderadarnente deletéreo sobre 
la esporulación y ci 88,33% de 105 productos muestran efectos furtemente 
depresivos para ci hongo. 

El 21,66% de los productos riopresentaron halo deinhibici6n, ci 53,33% 
de los productos presentan un halo no muy bien definido y ci 25% de los pro-
ductos lienen un rnarcado y definido halo de inhibiciOn. 

Se puedeafirmar que la mayoria de los productos causa efectos deletéreos 
sabre el hongo M. anisopi iae y por b tanto no se deben mezclar. 

Estudiante UNILLANOS. A.A. 3070. Villavicencio. 

I.A. Exfuncionario FEDEARROZ. A.A. 3201. Viulavicenclo. 
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EVALUACION DE ATRAYENTES PARA LA CAPTURA DE MOSCAS DE LAS FRUTAS ( pa 

spp.) ( DIPTERA 	TEPHRITIDAE ),EN GUAVABA. 

Benjamin Vsquez 	 (1) 

Ligia Nui9ez Bu2no 	 (2) 

En huertos de quayaba localizados en la vereda Vanguardia, municipio de 
Villavicencio 450 metros sobre el nivel del mar, 27°C de temperatura y 
2.600 mm de precipitaciOn anual), se evaluaron seis atrayenteS alimenticios 
para la captura de moscas de 1 as frutas del gënero Aiiastrepha 	en tram- 

pas Mcphai1 de vidrio entre 1988 y 1989. Los productos y dosis ensayados 
fueron: 

- 	Buminal (5, 10 y 20%). 

- 	Proteirta hidrolizada de soya, producida por Laboratorios Odal (5, 10 
y 20%). 

- 	Caseina hidrolizada (2 y 5%). 

- 	Proteina Stanley (5, 10 y 20%). 

- 	Jugo de guayaba (5, 10 y 20% en peso verde). 

Las soluciones fueron preparadas en un voluinen de 300 cc y el disefo utili-
zado compi etamente al azar con tres repeticiones ; las lecturas se hicieron 
cada sernana, los resultados para capturas de machos y hembras para cada es-
pecie se sornetieron a art1isis de varionia y los medios se compararon por 
la prueba de Duncan. La Caseina, en las dos dosis mostró mayor capacidad 
de atracción, que fue djferente a los restantes tratamientos, la melaza no 
fue atroctiva y el Burninal y proteina Odal y Stanley,niostrarOfl coniportanhiefl 
tos similares intermedlos. 

Ing. Agr. ICA. A.A. 2011. Villavicencio. 

Ph.D. Jefe Sanidad Vegetal. 	ICA. A.A. 7984. Bogota. 
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ATAQUES DE Helopeltis bergroLhi ( HEMIPTERA : MIRIDAE ) AL EIJCALIPTO EN 

POINTE-NOIRE, CONGO. 

Ana Isabel Ordoñez G. 	 (1) 

Dentro de las especies forestales, ci eucalipto es de las plantas ms uti-
lizadas para la reforestación. Se adapta a diferentes regiones del niundo 
y en particular a la zona inter-tropical. La aceieración de la destruc-
don en Formaciones naturales tropicalespor super-explotaciOn, desmonte 
o desertificaciOn, refuerzan el inters sobre ci cultivo del eucalipto, 
ubicándolo como ci campeOn forestal de la biomasa. 

Riesgos fitosanitarios: La variedad genética de la poblaciOn es el seguro 
contra las adversidades; la selecciOn de un nthnero pequeo de clones reduce 
considerablemente la base geriética y uniformiza 1a poblaciOn sobre superfi-
ciEs relativarnente grandes y de hecho, 6sto la vuelve frgil a los eventua-
les pars'itos. Ej: ataque de Flelopeltis hergrothi 

El ataque se presentO despus de 30 años de introducciOn del cultivo, pro-
duciéndose sobre ilntuias jOvenes de 6-.18 meses en un area de 2.000 has. 
El insecto hace parte de los insectos del cacao. 

Los sintomas de su ataque son: marchitamiento de las hojas liegando hasta 
ci secarniento total ; aconipaado eventualmente de chancros que provocan de-
forniaciones en las rarnas y alQunas veces en ci tallo principal. 

El insecto viene de greas selvticas consideradas como habitats primarios; 
se instalO una siembra de clones resistentes airededor de la selva para que 
actüen como pantalla. 

La lucha qumica conduce a la destrucciOn de insectos benéficos. El insec-
to mismo responde a un liamado terpénico del follaje jOven que no existe en 
ci perfil terpénico del foilaje adulto (el perfil terpénico se ha evaluado 
por cromatograFia en fase gaseosa) . Al hacer anlisis sobre 105 olores de 
los aceites esenciales, parece mostrar que la presencia de nurnerosos terpé-
nos está ligada a la resistenciä . Al aislar los conipuestos terpénicos de 
la planta se har6 un estudio del cornpartamiento feromOnico de la chinche en 
relaciOn con el lianiado del eucalipto en su estado clonai ms joven. El 
conocimiento de la sensibiuidad de H. berqrothi a determinados clones ha es-
tablecido,asi rnismo, un programa de resistencia q'nética y del estudio del 
verdadero ciclo de vida del insecto sobre la planta y sobre su niisrno habitat 
sd vitico. 

(1) 	Ing. Agron. 21 Boulevard de Jourdan. CIUP. Pavilion Andre Honnorat, 
75014. Paris 
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VARIJ\CION ESTACIONAL, DISTRIBUCION VERTiCAL Y ACTIVIDAD RODENTOFILICA DE 

Lutzomyia olnieca bicolor y Lutzomyia panamensis ( DIPTERA 	PSYCHODIDAF), 

GAMI3OA - PANAMA. 

dose Pablo Escobar V. 	 (1) 

Con el propósito de conocer la variación estacional, distribuciôn vertical 
y horas de mayor actividad rodentofilica dé Lutzomyia olmeca bicolor y 
Lutzomyia panamensis, asi como determinar el efecto de la precipitación, 
temperatura y humedad relativa sobre la actividad de anibas especies y me-
dir Ia duración del ciclo biológico y detectar promastigotes de Leishrnania 
en Lu. olmeca bicolor, se hicieron colectas de Lu. con trampas Disney niodi-
ficadas y cebo animal y se obtuvo los datos climticos de inLerés, durante 
el perthdo comprendido entre niarzo de 1988 y mrzo de 1989, cerca de la 
ciudad de Gamboa, antigua zona del Canal de Paam. Se colectó un total 
de 8.188 Lu.., 52,7% identifjcadas como Lu. olmeca bicolor y 47,3% Lu. 
panamensis. Lu. olmeca bicolor presentó.activjdad durante el 100% de los 
iiuestreos, con tres picos poblacionales durante los meses de junio y agosto; 
Lu. panamensis no se colectó en algunas noches de rarzo y abril, su densi-
dad fue más baja que la de Lu. olmeca bicolor en casi todo el ao y presen- 
to dos picos poblac-lonales un mes 	de los primeros ocurridos en Lu. 
olmeca bicolor. Los datos climticos estacionales, definen un perlodo seco, 
entre diciembre y marzo y un perlodo liuvioso, entre abril y noviembre; aun-
que estos cambios parecen influfr en la variaciOn poblacional de las espe-
cies estudiadas, las asociacionesno fueron estadlsticamente significativas. 
Lu. olmeca bilocor, presentO mayor actividad rodentofihica a 0,15 m de al-
tura sobre el suelo y Lu.panamensis a 0,5 ni. Ambas especies mostraron ac-
tividad rodentofiuica mäs intensa entre las 18 a 20 horas. La duraciOn del 
ciclo completo de huevo a huevo para Lu. olmeca bicolor tuvo un proniedio 
de 42,5 dlas; no se encontrO promastiqotes de Leishmania en las diseccio-
nes practicadas. 

(1) 	Servicio Seccional de Salud de Antioqula. defe SecciOn Entomologla, 
Laboratorio Departamental de Salud P'blica: A.A. 50946. Medellln. 
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