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CRIA DE Lutzomy ia IO!1g l pa lp Hs al CONDiCION ES DE LABORATORIO. 

Cr ist i na de Ca r rasquilla 1) 
Al be rto Morales A. 

El ún i co vector conoc ido de Le ! sman ¡ ~ chagas i (Le lshman ia visceral) 
1. 

en Amér ica es Lutzomy l§. !ong !E3i l p L; l~tz y Ne iva (Dlptera: Psychodidae). 

En Colomb ia ex i s ten va r! ,~s focos ccmprcoadcs de Le i shm3 ,d a v i sceral y 

en todos los Gue se han in Bst lgado s i empre se ha encont rado 1. long l -

paJp ls. La neces idad de conocer m§s ace rc~ de l~ h is to r ia natu ral de 

la Le ishmanlasls v isce ra l y de su vec tor, Ind Icó la neces i dad de tratar 

de cr1ar en laborato r io una cepa de 1. lcngi pa l p ls. 

Para la c r1 a se col ec t aron adu l tos durant e algunos meses de 1979 y en 

Enero y Feb rero de 1980 en l a ve reda e l Agu l la, muni c ip Io de Melgar 

(Tollma); en este s i t io se han encon t rado var ios casos humanos de Leish 

manias is v isce ra l y 2 pe rros ¡ ,f ectad's . l a s hembras y machos colecta-

dos se llevaron aJ Laborator !o de Entanolog1s del INS en Bogotá , donde 

. se obtuv ieron postura s; 105 hu evos se mantuv Ie ron húmedos sobre papel 

de filtro en cajas de Pe trl . Las fonna s Inmadura s se dejaron en las 

mismas cajas y se a l imenta ron con h1gado en pol vo; las pupa s se p'asaron 

a cajas de Pet r l y Jos ad ul t os que nacI e ron se Int roduj eron en jaulas 

con una humedad r e lativa de 70% '! una t empe ratu ra ent r e 24 y 27°C. 

Las hemb ra s se a l imen taron en hams t e r . Se obs e rvó cópul a antes, duran-

te y después de ¡as com i das. Las hembras ll ena s se pasa ron a frascos 

1) Inst i tuto Nacional de Salud, Secc.l ón de Entomo l ogi a , Bogotá . 

-

-' 



RECONOCIMIENTO DE ESPECIES DE Lutzomy ia EN COLOMBIA. 

Alberto Morales Alarc6n 1) 

Desde el año de 1.965 l a Sección de Entomología del Instituto Nacional 

de Salud ha venido trabajando en el reconocimiento de la fauna de Lutzo

~ (Díptera: Psychodidae), género importante en Salud Públ ica por 

encontrarse dentro de él las especies que has t a donde se sabe, transmi

ten la Leishmaniasis en América y por ende en Colombia. 

Un total de 103 especies de Lutzomyia han sido señaladas para el país 

por di versos investigadores. De este total, nueve nuevas especies han 

sido descritas y publicadas por la Sección de Entomología del INS: 1. 

andina , l. bernal e i, l . bifol iata, l. caprina, l. disluncta, 1. longi

flocosa, 1. guasitownsendi, 1. sauroida y 1. spinicrasa. 

Se ha hecho una búsqueda de la distribución geográfica tanto horizontal 

como vertical de algunas de las especies que ocurren en Colombia. De 

otra pa rte, se han encontrado nueve especies,-h. columblana, 1. flavls

cutellata , l. gomezi, 1. longipalpis, l. olmeca bicolor, 1. panamensis, 

1. trapidol, 1. umbratills, l. ylephiletor, que se considera como impo[ 

tan tes en transmisión de Lelshmaniasis visceral. . o Leishmanlasis cutánea 

y Bartone l losis. 

1) Instituto Nac ional de Salud, Secci6n de En t omolog1a, Bogotá. 



individuales con papel de filtro y alli se obtuvieron las posturas. 

Los hongos fueron los mayores enemigos de la colonia con el agravante 

que afectaron todos los estados del insecto~ Con este mAtodo, en la 

actualidad se est~n produciendo 1.000 adultos por generación. 

3 
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CICLO DE VIDA Y HABITaS DE Metamasius hemipterus Y Rhynchophorus palmarum 

EN CAÑA DE AZUCAR 

Luis Guillermo Restrepo 
Fernando Rivera A. 

1) 
G. 

Juan Raigosa B. 
2) 
3) 

Con el objeto de aportar conocim i entos sobre la biología y ecología de 

Metamasius hem ipterus Olivier y Rhynchophorus palmarum L. (Coleóptera: 

Curculionidae) en caña de azúcar, se realizó el presente trabajo bajo 

condiciones de laboratori o, en el Ingen io Provi denc ia, S. A. Municipio 

de El Cerrito (Valle del Cauca, Colomb ia), a 1.080 msnm , con prec i p i -

tación promedia anual de 1.100 mm. La temperatura y humedad relativa 

promedias fu é de 24.22° C y 64,06% respectivamente. Los resultados obte 

nidos fueron los siguientes : 

Para~. hemlpterus el cic l o total, huevo incluyendo la duración del 

adulto, fué de 124,6 días, d is c ri minados as í: el hu evo eclosionó en 2 

a 3 días; la larva. pasó por 7 a 9 instares con una durac i6n promedia to 

tal de 48,11 d í as ; en es tado de pupa dentro del capullo permaneci6 8 a 

25 días y el adu l to en cautiverio vivi6 60 días. 

El período de prec6pula fué de un día y las hembras depositaron 14 hue-
< 

vos diarios durante 34 días, con un porcentaje de viab il idad del 90%. 

Las dimensiones en milímetros de los diferent es estados fueron: Huevo: 

1,38 de largo por 0,50 de ancho; larva completamente desa r rollada: 18,5 

de largo por 0,70 de ancho; e l capullo donde se encuentra la larva mid16 

--------------------------

1, 2) Unive rsidad Nacional. Palmira, Colombia . 

3) Jefe Departamento Servicios Técnicos. Ingenio Providencia S.A. 
Apartado Aéreo 224 Palmira, Colombia. 
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22 mm de largo por 10 de ancho; y el adulto, 12,76 mm de largo por 4,22 

de ancho. 

Para ~. palmarum el ciclo total, incluyendo duración del adulto, fué de 

241 dtas, dIscrIminando así: el huevo eclosionó en 3 a 4 días, la lar

va present6 11 a 13 instares, con duración total de 120 dtas, en pupa 

dentro del capullo 20 a 38 y el adulto en cautiverIo entre 80 y 90 dtas. 

Se observ6 un período de prec6pula entre 2 y 3 d1as. El número de hue

vos por hembra diariamente fué de 12,16 en promedio. Una hembra puede 

colocar hasta 800 huevos con una viabil idad del 94%. 

Las dimensiones en milímetros del insecto en sus diferentes estados fue 

ron: Huevo, 2,46 de largo por 0,8 de ancho; larva completamente desa

rrollada, 57 de largo por 18 de ancho, el capullo que protege la pupa 

midió 90 de largo por 35,6 de ancho; el adulto, 32,82 de largo y 11,65 

de ancho. 
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, 
RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACIONDE- LA ENTOMOFAUNA EN SUEl.,OS DE BOSQUES , -

DE BOYACA 

1) 
Carlos Arturo Pardo Alezonez 1) 
Abrahám Suárez G6mez' 2) 
Rodrigo Vergara Ruiz 2) 
Adolfo L. Varela L. 

Esta InvestIgación, se fijó como objetivos determInarla presencia y ' 

abundancia de artrópodos en suelos de bosques en Boyacá y correlacionar 

10 anterior con pa rámetros directamente vinculados con caracteristlcas 

de los mismos. 

El trabajo se desarrolló durante los Semestres B de 1979 y A de 1980, 

tomando como sit io de mu estreo un total de s eI s bosques con un Jrea de 

veinte hectáreas aproximadamen t e, en las cuales predominan las especies 

Eucaliptus resi nifera Sims, Eucal iptus pulve ru lenta Sims , Verbesina~-
. , . 

~ (Compuestaceae), Croton sp. (Euforbiaceae) , Montanoa ovalifolia 

H.B.K. (Compuestaceae), Mlconia ligustrina Smith, (Melastomataceae), 

Weinmania tomentosa L. (Cunon laceae), Senecio andicola Turckz (Com-

puestaceae) , Viburnum cordifol l um (Caprifol iaceae), Chusguea scandes 

(Gramlneae), t1 icon ia sgueamu los a (Metastomataceae), Spo robol us poi ret i i 

R.S.H. (Gramlnaeae), PInos, Musgos y Helechos, y una gran variedad de 

especies natIvas de menor Importancia. 

Entre los artrópodos identificados vale la pena destacar los siguientes: 

--------------------------
1) Estudian tes X Semestre Facultad de Agronomla de la Un Iversidad Pe

dagóg �ca y Tecnológica de Colombia, TunJa. 

2) Profesores Facultad de Agronomía, U. P. T.C., TunJa. 
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Isotomidae: Isotoma sp., Pseudosinella sp . , Proisotoma sp.; Entomobryi

dae: Dicranocentrus sp . , Entomobrya spp. (dos especies diferentes); 

Onychiuridae: Tullbergia sp . ; Neanuridae: Brachystomella sp . ; Smlnthu

ridae : Metakatlanna sp . ; Poduridae: Xenylla sp . 

Además de otros ó rdenes , se encontraron especies de la familia Campodei

dae, orden Diplura, lo mismo que una gama de Isópodos, así como Psocop

teros y StaphyJinidos. 

Entre las conclusiones se pueden destacar: 

1. - Alta población de Collembolos y Acaros en suelos de bosques natural 

con abundante contenido de Biomasa y baja en suelos degradados. 

2.- Los contenidos de materia orgánica y humedad del suelo son deter -

minantes para la pres encia de Microartrópodos en El Bosque Seco 

Montano Bajo (bs-MB)H . 
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BIOLOGIA, MORFOLOGIA y CONTROL DE LA CHINCHE DE , ENCAJE, Leptopharsa 

gibbicarina, PLAGA DE LA PALMA AFRICANA 

Reynaldo Garda 
Hernán Carrasco 
Alberto Duque 

1) 

En vista de la importancia adquir ida por la chinche de encaje Leptophar-

sa glbbicarina Froeschner (Hemiptera: Ti nglda e) como plaga del culti-

vo de palma africana y el incremento de este cultivo en el país, se reél 

liz6 este trabajo tomando como base la tesis de grado de l estudiante 

ReynaTdo García, realizada en la plantaci6n de San Alber t o (1.974-

1. 976) . 

Genty 10 reportó por primera vez, en la plantación de palma africana 

"Monterrey" (Pue r to Wllches , Santander) en donde se le encontr6 rela-

clonado con un hongo fol lar, responsable del secamiento del follaje en 

una gran extensi6n. 

En 1.975 los ejemplares enviados a Froeschner fue ron cons iderados pro -

visionalmente como pertenecientes al género Gargaphia; sin embargo, un 

año después el mismo determinador los describl6 y clasificó definitlva-

mente como una nueva especie 1. gibbicarina . 

Es el primer género de la familia Tingidae que se encuent ra en el mundo 

como plaga de la palma africana . 

La mayoría de las posturas se encuentran localizadas cerca de la nerva-

dura central, Insertadas en el pa rénqu ima de los fol iolos o dispuestos 

--------------------------
1) Ingenieros Agrónomos, Div i si6n Investlgaci6n - Indupalma S. A. -

A. A. 1535 Bucaramanga. 
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aisladamente sobre ' la superfIcie de los mismos. El adu l to manIf Ies ta 

las características morfol6gicas comunes de los ch inches de encaje, con 

'la partlc~Jarldad de presentar en el pronoto una g iba en carena, la cual 

dió nombre a la especie. 

Las picaduras de las ninfas y de los adultos se man if iestan po r zonas 

blanquecInas punteadas en el :, haz de los foliolos . En es t os puntos de 

alImentación y los de enterramiento de postu ras , es donde se inlcia ' el 

desarrollo del hong~ causante de los daRos~ 

Las mayores poblacIones se encuent ran: local izadas en las , hojas j6venes 

que todavía no han sido muy, afecta?as por el hongo y los focos apa recen 

dispersos en las parcelas sin ninguna tendenc ia def In Ida. 

El únIco control natural encontrado hasta el momento, es el hongo ento-

mopat6geno Beauveria bass l ana, el cual actúa sobre adultos con muy poca 

Incidencia. 
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INDUCCION DEL HONGO Pestalotiopsis sp. EN PALMA AFRICANA POR LA CHINCHE 

DE ENCAJE ~topharsa gibbicarina 

Alberto Duque 
1) 

Hernán Carrasco 

En este trabajo se presenta la re l ación entre la chinche de encaje ~-

topharsa gibblcarina Froeschner (Hemiptera: Tlngidae) y el hongo fo -

liar Pestalotiopsis sp. en palma africana. El objetivo primordial fué 

confirma r la re lación insecto-hongo encontrada por primera vez en 1.973 

por Genty y López en la Plantación "Monterrey" (Puerto Wi Iches). Pa-

ra ello se establec ió un ensayo comparativo entre materiales Elaeis ~-

neensis y el híbrido l. ~eensls x l. me lanococca para observar la 

evo lu ción de las poblaciones, los daños del insecto y el desarrollo de 

manchas fol iares a partir de las he ridas provocadas por aquel. 

Se comprobó que efectivamente a los ataques de Leptopharsa sigue un desa 

rrollo e invasión consecutiva de Pestalotlopsis. Tal hecho se demost ró 

mediante rea islamiento e inocu laciones del hongo tanto en laboratorio 

como en el campo. 

Al comparar la evolución de la s poblaciones en materiales guineensis 

e híbrido se registró una mayor resistencia de éste a l os ataques del 

tingido. 

Este trabajo también incluye los resultados de un contro l de producc Ión, 

sobre palmas sanas y muy afectadas, en focos con indices de ataques 

--------------------------
1) Ingenieros Agrónomos, Divis ión Investigación - Indupa lma S. A. -

A.A. 1535 Bucaramanga. 
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fuertes del hongo, que demostraron la incidencia económica de Pesta10 -

tiopsls. 

Se evaluaron también varios insecticidas encontrando efectivos el feni

trotlón en dosis de 2 1t/ha, canfec1oro + DDT 1,5 1t/ha, tric10rfón 1,5 

1t/ha, metoml1 250 gr/ha y fosfamid6n 1 1t/ha. 
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DINAMICA POBLACIONAL DEL ·COMPLEJO DE LAS MOSCAS DE LAS FRUTAS Anastrepha 

striata Y Anastr epha fraterculus EN EL SUR DE SANTA NDER. 

Willlam Olarte Espinosa 1) 

El objetivo gene ral de esta i nvestigación fué la obtenc ión de informac ltn 

básica sob re la dinámica poblacional de dos esp ecies de Ana s tre~na im -

portantes plagas de la guayaba en Santand e r. 

Se encontró que el el ima de la región de Guavatá presen t a durante el año 

un período seco (meses de En e ro , Febrero y Marzo) y dos épocas muy 

lluviosas (Abri l - Mayo y Octubre - NovJembre) , entre los cuales hay 

meses moderadamente secos o va r iables, que influyen jun t o con otros fa~ 

tores meteo rológ icos (humedad relativa, temperatu ra ambiental, etc.) 

en la fructificaci6n de los guayabos, maduraci6n de las cosechas y oSC! 

laciones de las poblaciones del complejo Anastrepha str iata Schlner -

~. fraterculus Wiedeman. 

El principal hospedero de esta mosca en la regi6n es el guayabo, aunque 

también revisten importancia el cafeto , arrayán, cítricos, pomarroso y 

otros frutales cultivados y silvestres que ofrecen a la mosca tanto all 

mento como substrato para oviposici6n y para el desar ro l lo de sus lar -

vas durante todo el año . Esto, y la aparente ausencia de una cantidad 

significati va de controles biológicos naturales, o una acci6n mínima de 

ellos, han hecho al complejo Anastrepha striata -~. fraterculus muy es 

table en la región. 

--------------------------
1) Profeso r de Entomología adscrito a la Un iversidad Industrial de San 

tander, Divisi6n de Investigaciones Científicas, Departamento de -
Biología , Bucaramanga. A. A. 678. 
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La fluctuación de las poblaciones de adultos del -Insecto est& relaclon~ 

da con la fructificación de los guayabos y con la maduración y abundan-

cia de las cosechas, a la par que con la acción conjunta de pluvlosldad, 

hum edad relativa y temperatura ambiental, y presenta una oscilación máxl -
ma durante el mes de Diciembre y oscilaciones mínimas en Abril, Mayo y 

Octubre. También ejercen acción sobre ella los microcl Imas regionales 

mientras que los parásitos, predatores y patógenos no 10 hacen en -forma 

aprecIable o su acción es m1nlma y por 10 tanto muy dlftcil de detectar. 

La fluctuación de las poblaciones larvarias está controlada por la abu~ 

dancia de moscas hembra que haya en la local idad y en ella se destacan 

valores m&ximos de abundancia en Febrero, Marzo y Abril, mIentras que 

el valor m1nimo se tiene en Enero. 

La infestación de las guayabas con larvas del complejo en estudio es aj 

ta durante todo el año en la región y durante las cosechas abundantes 

varía en forma inversa a la magnitud de éstas. 
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EVALUACION ,DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL BARRENADOR DEL TALLO DE LA CAÑA 

DE AZUCAR, Di atraea saccharal is, EN LA ZONA PANELERA DE LA HOYA HIDRO -

GRAFICA DEL ,RIO SUAREZ 

Armando José Uribe Chacón ~~ 
José Maurlclo Salazar 

El presente estudio se hizo en la Hoya del Rl0 Suárez, al Sur de Santa~ 

der y Norte de Goya cá. Se evalu6 e l daño producido por el barrenador 

del tallo de la caña de azúcar, Diatraea saccharal i s F. (Lepidoptera: 

P'yral idae) y la accl6n de sus enemIgos naturales. 

Las pérdidas ocas ionadas por D. saccharal¡s .en la zona panelera de la 

Hoya del Suárez , alcanza los 31 millones de pesos, siendo la~ áreas más 

afectadas el Val l e del Ropero en Santander, y el Municipio de San José 

de Pare, en Boyadl. En la terraza ' baja las p lantaC!ones de seis meses 

de edad fueron las más atacadas por esta plaga. 

El nivel ,de paras itismo natural no es suficiente, lo cual justifica la 
~ 

iniciación de una campaña b io l6g ica mediante la Introducci6n de los ta-

qulnldos Parath eres la claripalo is Wulp y Metagonistylum minense Townsend, 

especialmente. 

1) Estudiantes Facultad de Agronomía, Un ive r sidad Pedag6glca y Tecnol6 
gica de Colombia, Tunja (Boyacá). 
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CICLO DE VIDA, HABITOS y FLUCTUACION DE LA POBLACION DE Orius tristicolor 

Bertha Alomía de Gutiérrez 1) 

Entre los agentes de control biol6gico en el país, se destaca el preda-

tor Orius tristicolor (White) (Hemiptera: Anthocoridae), especlalmen-

te en los campos de maíz. Teniendo en cuenta su importancia, se reali-

z6 el presente trabajo durante el primer semestre del año 1976 en el 

Centro Experimental del ICA, situado a 1.001 m.s.n.m. 

El objetivo princ i pal del trabajo, fué estud iar el ciclo de vida, los 

hábitos y el comportamiento de este predator, tanto en condiciones de 

laboratorio como de campo. 

En relaci6n al ciclo de vida los resultados indican que Q. tristlcolor 

tiene 5 instares ninfales. El período de incubaci6n y de desarrollo 

ninfal en el laboratorio tard6 5,6 y 15,3 d1as respectivamente~ mientras 

que en el campo el desarrollo de estos dos estados fué respectivamente 

de 5 Y 13 días. En ambas cond i ciones el al imento fué el pulg6n del 

maíz, Rhopalosiphum maid i s (Fitch). 

Cuatro horas después de la emergencia del adulto ocurrl6 la primera c6-

pula y la ovlposici6n se Inlci6 6,0 ± 1,3 días más tarde y fué continua 

durante un periodo de 35,6 d1as, tiempo en el cual se reglstr6 un prom~ 

dio de 91,8 huevos en hembras con una sola c6pula y 82,13 para hembras 

con más de una. La máxima ov iposici6n se alcanz6 en la segunda semana 

de haberse iniciado. 

-------------------------
1) Secci6n Entomología. Centro Experimental Palmira ICA. A.A. 233 

Palmira - Valle. 
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En presencia. de presas puestas a 1 ibre selección, los adultos y ninfas 

de Q. trist icolor demostraron ser omn í voros pero con cierta inclinación 

hacia al imentos relac ionados con ma í z. 

Del reconoc imi ento de campo de plantas huéspedes y presas asociadas con 

~. tristicolor, se destacó la importancia que t iene en maíz como preda-

tor de~. maidis y huevos de Hel iothls zea (Boddie). Una especie afín, 

Q. i l1s id iosus (Say). se reconoció como predator de trips y ninfas de 

Empoasca kraem cri Ross & Moo re en fríjol. 

Los estudios sobre la fluctuación de la poblac ión del chinche se real i-

zaronen un cultivo de maíz variedad ICA H-210. Los resultados indican 

que en este cultivo se pueden delimitar cuatro etapas, las cuales están 

estrechamente correlacionadas con l a mayor abundancia del predator y la 

dlsponibll idad de al ¡mento. 

) 
\ 
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fl.NALlSIS ELECTROFORETICOS DE · PROTEINAS COMO ALTERNATIVA PARA LA IDENTI-

FICACION DE INSECTOS, CON REFERENCIA AL Trichogramma spp. 

Osca r Castaño 1) ) 
Hernando Betancourt 2 
Jairo Cuellar 2) 

la investigación se orientó a demostrar la validez del método electro-

forétlco de protelnas para la identificación de insectoS. Se util iza -

ron cinco géneros d i ferentes y cuatro especies de Trichogramma spp. 

Se r ea l izaron 18 electroforesis de proteínas con un total de 304 patro-

nes, en los laboratorios de Bioquímica de la Universidad del Valle, de 

los cuales se extractaron los que se consideran más representativos y 

que dieron muy buena resoluc ión en sus bandas proteicas . 

Se encontraron marcadas d i ferenc ias entre los patrones electroforét icos 

de proteínas de las espec ies Trichogramma spp., pollstes spp., Apante -

les flavip es (Cameron), Paratheresia claripalpis (Wlp.) y Metagonis -

tv lum minense Townsend, 10 cual confl rma notor"lamente la val idez del m~ 

t odo para la dife r enc iac ión de organ i smos genét i camente d i st intos, Es-

t e mé todo, s e r i a una alte r nat iva pa ra la d iferenc iación Y clasif icación 

de los insectos y otros organ i smos v ivos y ser í a para los taxónomos una 

her ram ienta Gt i l en la ident i f i cación de los mismos, 10 cual hace pen -

sar en la neces idad de crear un banco de pat rones e l ectroforéticos de 

Insectos, 

--~~ - ---- - ------ - - -- - -----

1, 2) Profesor y estud iantes, r espect i vamente, Un ivers idad de Caldas. 

Manizales. 
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Al real Izar las comparaciones de l. australicum Girault, l. armigera 

(Hübner), 1. sem i fumatum (Perkins) y l. perkinsi Girault, por electr~ 

foresis de proteínas nativas, se encontró que existe una estrecha afi -

nldad entre los patrones de cada una de las especies. Mediante electro 

foresls de proteínas totales, se detectaron pequeñas dife rencias entre 

1. austral icum, 1. armlgera y l. semifumatum, siendo el patrón de l. ~

klnsi similar al de 1. austral icum. S i n embargo, no se puede aseverar 

que sean las d i fe r encias definitivas, puesto que no fueron sistemáticas. 

En vista de que por electroforesis de proteínas se encont ró una relati

va similitud molecular entre las cuatro · especies de Trichogramma spp •• 

es fundamental que se haga la reacción enzlmátlca de las protelnas de 

estos parásitos lo cual se considera como la segunda parte de esta in -

vestlgación. Esto aclararía con certeza, si éstos organismos tan estre 

chamente relac ionados, son diferentes o si existen ecotlpos que hagan 

necesaria una reconslderac ión taxonómica de los mismos. 
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ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD BIOLOGICA DE GENERACIONES SUCESIVAS DE 

Trlchogramma spp. Y EFECTOS DE LA ALTITUD SOBRE SU CALIDAD. 

Oscar Castaño 1) ) 
Hernando Betancourt 2 
Jairo Cuellar2) 

Se evaluaron 15 generaciones de Trlchogramma spp., en el Laboratorio de 

Control Biológico del Ingen io Rlopalla S. A., con el propósito de dete! 

minar si se presentan var iac iones sustanciales en la efectividad Blol6--

gica de cuatro especies de Trichogramma. 

Asl mismo se observó la Influencia de la altitud sobre la calidad del 

Trichogramma spp., comparando una zona baja (Riopalla), lugar de crla, 

una zona med ia (Ibagué) y una zona alta (Manlzales). 

Desde los progen itores hasta la dec lmaqu in ta generación, se encontró que 

la d is ponlbll idad de avispas por unidad de superficie. el porcentaje de 

emergencia y la relación de sexos, fueron adecuados, sin que se huble -

sen presentado marcadas diferencias entre las cuat ro especies de Tricho-

gramma ni entre generaciones. Por lo tanto aparentemente no es necesa -

rio renovar las cepas de Tr l chogramma mientras ex ista un buen manejo del 

mismo y sobre todo del huésped Sltotroga cerealella (Ollvler) y su ali 

mento (trigo). 

Las diferencias de altitud y temperatura, afectaron notablemente el nú-

mero de avispas machos y hembras y el total de las mismas por unidad de 

--------------------------
1, 2) Profesor y estudiantes r espect ivamente, Universidad de Caldas, 

Manlzales. 
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superficie , el porcentaje de emergencia y los días a emergencia, siendo 

menor el efecto entre Ibagué-Man lzales que entre Rlopal la- Man lzales. 

Por consiguiente no es recomendable hacer liberaciones de avispas en zo 

nas mucho más altas que las del lugar de cría, por 10 que se tendría 

que aumentar la dos lficaci6n de las pulgadas, ya qu e la altitud y la tem 

peratura sí ~ercen una marcada Influenc ia sobre la cal fdad y actividad 

del parásito. Preferiblemente se debe utll izar Trlchogramma de la mis

ma Zona en donde se va a liberar o de otras zonas que pos ean condIcio

nes más o menos análogas . 

\ 
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METODO PARA LA CRIA DE Psorophora confinnls, VECTOR DE LA ENCEFALITIS 

EQUINA VENEZOLANA 

Vlctor Alberto Olano 1) 
Alberto Morales A. 

El presente trabajo trata sobre la cría en el laboratorio de Psorophora 

confinnis Arribalzaga (Diptera: Cullcidae), eficiente ~ector de la en-

cefalitis equina venezolana, tipo epldemo - epizo6tico. 

En la roturaleza esta especie ocurre especialmente en zonas arroceras. 

Para su colonizaci6n se colectaron hembras adultas y formas inmaduras 

(larvas y pupas), en un cultivo de arroz en una finca de la carretera 

que conduce de Armero a Ambalema (TolIma), las cuales fueron llevadas 

al Laboratorio del Instituto Nacional de Salud en Armero (Tolima). En 

el insectario los adultos se mantienen en jaulas de madera y metálicas; 

la humedad se controla .por medio de un humldiflcador y algod6n humede -

cido envuelto en gasa. 

Las hembras se al imentan con sangre de hamster (Mesocrlsetus auratus) 

y cobayo. A machos y",hembras s e les proporc i n6 so I uc 16n azuca rada. Los 

huevos son depositados por las hembras sobre tierra húmeda. Las formas 

inmaduras (larvas y pupas) se mantuvieron en recipientes plásticos, y 

en bandejas esmaltadas. Las larvas se al imentaron con galleta tamizada; 

la duración de los períodos larval y pUPal fué aproximadamente de 6 a 9 

días, En la actual .idad se está intentando colonizar esta especie en el 

laboratorio de Entomolog1a de Bogotá, Es esta la primera vez que se 

mantiene una colonia estable de esta espe~ie. 

--------------------------
1) Instituto Nacional de Salud, Secci6n de Entomología, Bogotá. 
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M E·llOD O, ,PARA 'LA,,_CRIA D,E', UNA ,CEPA COLOMBIANA P,E Anophe1.es plb'Ílnanus 

Marco F. Suárez 1) 
Maria del Pilar Carri 110 
Alberto Morales 
Carlos A. Espinal 

,Dentro del estud io de vectores de la malaria humana en Colombia se hace 

necesario la colonización o cría de una o más de estas especies. 

El presente trabajo resume los datos de colección, mantenimiento y cría 

en el laboratorio de una cepa co l ombiana de Anopheles albimanus Wi ede -

mann. Esta ~specie es un eficiente vector de la malaria humana bajo 
:' ~ ¡ I I .; • • ~ ' . ' :}Q , . ; \: "1 t: , í ) 

las , condiciones naturales de los . lltorales Atlántico y Pacifico de Cen-
2 6, · l .. I ¡ r:· ~'·J:"' -: . :~ l... .) < , . ~,i .;~ ! ¡ t}Y: :: ' : ".; " ',' L .~ ¡ ... ·~~·,·i :\ r ,l: ': " 1.; ", .~ "¡t p 

t;('oaméric~ , y Co!<?mbi.a. , 
!1 ,¡,¡ , . ~ .\1 1 !c .. r} C; .. '!'" '1 í ; :' ·' :. 'l ~·!:.·· ; (t" ".:.;;"'i: f ~.iJ O :·i:Jr"~; ::.:·~~ ! 5 

• . . . ~ r ~ ." -.. ','. l" :' -.- ' 1 ' . .. .. , .'. ' . . . . ... 
'Para el -establecimiento "de "' la colon' i'a s'é 'colectaron --'mos quitos ' hérribras ' 

- 1 ~~u'tg i\ád~s r~¿dn Ysangre : J e ¡ bev I!nos qGe '~' ~~ ' ha j' (¡rro~ '; reposando >c~rca' "a 3 r 

las casas, en fincas localizadas en las márgenes ' dé r''fa r'éarrétera ' :qu~ ' de 

¿O~os ' adJHds ' se " lÍiant~vierori - eri jaulas meU fl cas a üna ' te!ITipe¡-atu¡-a " de ~ 28°C 

?V6ó% dé Jhumedad':) relativa y 'se "lés' súmlnistr6 ' sangredecobayo 'ocLirL' 

\'La i'ciiilpó~ ición \ 'é r~arizó en va~os" plásticoSr l ¡eiios de'ag~a y ' las " ¡¿ir ' 

,·.;tá's : y ' pup~s ' ~e l' tuvieron " en bandejas metálicas. ' La~ [' larvas' se ial imentá

(~ r8n L có~ gi!d I et~' " tam i ú!da ~' 11' E í r' i: l empo r proined i o ~ de 1 hüevo " a ' kdu lto ' es' t'de ; 19 

I eH as. " \ éI ' '1óngev í dad ' a I caíizad~" para J I os "ádu I tos ' es : de ' 22 ':d i as ' y s e "mari-

tleti e ' iúia "produc2i6ri d ~ 2 : 000 pupas ' Marias. ' ,,';:'; ': ', n',: 9t to " : ~ ~"r!t-i 

--------------------------
1) Instituto Nacional de Salud, Sección de Ent~~ología , Bogotá. 

~ ',. 

\ 
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INFECCION DE Anopheles albimanus CON MALARIA HUMANA 

11arla del Pi lar Carri 110 1) 
Patricia de la Vega 
Carlos A. Espinal 
Alberto Morales A. 

Se infectaron mosquitos de Anopheles alb lmanu s Wiedemann (Diptera:Cul! 

cidae) con dos espec ies de Plasmodium: f, falciparum y f. vivax. 

Partiendo de una cría de Anopheles albimanus se util izaron hembras j6 -

venes (1-5 días) sin al imentar y se les suministró sangre de un pacie~ 

te con gametocitos en forma directa y/o a través de una membrana artifi 

cial. Se suministró sangre infectan te con f. falciparum a 1.400 anofel I 

nos y con f. vivax a 800 anofel inos. Los mosquitos infectados se mantu 

vieron en una cámara de ambi en taci6n a 29°C y a 80% de humedad relativa. 

Para observar el desarrollo de ooquistes y esporozoitos se realizaron d! 

secciones de estómagos y glándulas sal ivares desde el cuato día después 

de la comida infectante. Los ooqu istes de f. falciparum se observaron 

al sexto día y los esporozoitos al octavo día , En cuato a f. vlvax los 

ooquistes se obs ervaron al cuarto día y los esporozoitos al sexto. 

Cuando se obtuvi eron mosquitos con esporozo i tos en las glándulas saliv~ 

res se expuso a su p icadura un mono (Aotus trivirgatus) lográndose la 

transmisi6n del f . vivax. 

1) Instituto Nacional de Salud, Secci6n de Entomología, Bogotá. 
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TOLERANCIA DE SIETE VARIEDADES DE ARROZ PADDY AL ATAQUE DE DOS INSECTOS 

PLAGAS 

Lui s Jesús Garcés Parra 1) 
Mi guel Emilio Guavara Aponte ~j 
Rodrigo Vergara Rulz, 2) 
Adolfo León Varela L. 

Con el fin de comprobar y verificar datos est imat ivos sob re daño, que 

ocas ionan los ins ectos - plagas al arroz paddy almacenado , se efectuó 

el presente estud io, en la c i udad de Tunja, en la caseta de cría ento -

mológica de la Facultad de Agronomía de la U.P . T.C . , con temperatura 

promedia de 17,5°C y humedad relativa del 68%. 

Durante el transcurso de l a investigac ión s e tomaron como variables de-

pendientes, la resist encia de tipo natural ofre cida por las variedades 

de arroz en cascarilla, la preferencia de los insectos por éstas, el in-

cremento de daño y la dinAmica de población; como independientes, la 

temperatura y la humedad relativa . 

Posteriormente e l t rabajo se complementó bajo condiciones de invernade-

ro con temperatura promedia de 26° c y humedad re lativa de l 60%, efectua!:! 

dose pruebas de germinación y vigor germ ina ti vo de las variedades emple~ 

das, las cual es fueron: BLUEBONNET-50, CICA-4, CICA-6 , CICA- 8, CICA-9, 

IR-8 e IR-22 . Estas variedades fu eron i nfestadas con Rhyzopertha domi~ ' 

nica (F.) (Coleoptera: Bostrychidae) y Sltophilus oryzae (L.) (Co-

leoptera:Curculion idae). En los mismos mol i nos se apl i caron encuestas, 

--------------------------
1, 2) Estud iantes y profeso re s, re spect ivamente. Facul t ad de Agronomía 

U.P . T.C ., Tunja. 
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para determinar distribuciones geogr~f lcas de las especies-plagas y bus 

car la verdadera Importancia económIca. 

La humedad relativa es la variable que más Influy6 en el daño y el Incre 

mento de poblacl6n de los dos Insectos en las siete variedades de arroz 

paddy estud iadas . 

Las variedades IR-22 y CICA-6, fueron las más suscept i bles al daño de 

~. oryzae siendo esta especie la m~s dañina. 

Las variedades CICA- 6 e IR- 22, fue ron las más suscept i bles a ~. domlni-

.§. 

El mayor porcentaje de daño ocur ri 6 cuando se Infestó con un mayor nú -

mero de parejas y la mayor poblac ión se desarrolló cuando se infestó con 

el menor número de parejas con ambas especies de Insectos. 
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ASPECTOS BIOECOLOGICOS DEL GUSANO CABRA DE LAS HOJAS DEL PLATANO, ~-

phanes env I rae 

Jaime Pulido 1) 
Reinaldo Cárdenas 2) 

En el Qu indio. en zonas plataneras local izadas a menos de 1.250 m.s.n. 

m. se presentan periódicamente Infestac iones del gusano cabra Opsiphanes 

envl rae Felder (L epidoptera : Brassol idae). En 1979 se presentó en los 

municipios de Armen ia, Montenegro y La Tebaida, afectando severamente 

alrededor de 127 Has. y causando defol iación considerable en 80 Has. 

La pérdida de follaje ocas iona mermas considerables en la producción, 

principalmente en matas próximas a la fruct i ficaci6n, debido a la for -

maci6n de racimos más pequeños y por el "m iqueo" o apar ici6n de - racl-

mos anormales. El aumento de tratamientos agroquímicos dirigidos a pl~ 

gas en cult ivos de yuca puede ser la pr incipal causa en el incremento 

de las poblaciones del gusano cabra. 

Observacion es bioecol6gicas de Q. envirae a 23,4°C y 74,3% de humedad 

relativa, ind ican que la duración de los estados de huevo, la rva, prep~ 

pa y pupa fué en promed io 5.7; 29.7 ; 2,8 y 13 , 3 días respect ivamente. 

Pres entó 5 instares larvales con una du raci6n promedia de 5,8; 5,1; 6, 2; 

5,1 Y 7.5 días . En los dos últ imos i nstares ocurre la mayor actividad 

aliment icia. La hembra tiene un pe rl odo de preoviposic lón de 3,8 dlas 

y puede poner hasta 96 huevos. los cuales co loca principalmente en el 

vértice del ángulo que forma el pecíolo dobl ado sobre el seudotallo. 

--------------------------
1) ICA . Centro Experimental Palmira. Apartado Aé reo 233. Palmira-Valle. 

2) Asesor Sanidad Vegetal. Cenlcafé. Ch inchiná - Caldas. 
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Las larvas recién nacidas se local izan en e l envés de la hoja y cerca 

del ápice; los tres pri meros instares son gregarios. Empupa en la par-

t e baja de la planta, en las maleza s y en el café, presentando cierto 

mimet ismo . 

Como enemigos na t urales de Opsipha ne s se encontraron los himenópteros 

_Coen cy rtus s p. ( !: ~") .: ncy rl loa e y Te lenomus sp. (Scel ionldae) parasita~ 

do hu evos ; en larvas. Apan teles sp. (B raconi dae); en pupas, Spilochal-

c is n i grifrons (Came ron) y Spilochalcis sp. (Chalcididae); como pre-

da t ores de l arvas Po listes erytrocephalu s y Polistes carniger (Vespi-

dae) . Como patógeno de larvas a Bacillus cereus. La presencia de esta 

faun a benéf ica demanda una severa restricción en el úso de insecticidas 

se l ec t ivos . En casos de a ltas poblaciones de larvas en primeros insta-

res s e r ecomi enda efectuar aspers iones de Bacillus thuringien s is Berli-

ne r en las horas de la tarde. 



MINADOR DEL CRISANTH10, Liriomyza sativae EN CULTIVOS PARA EXPORTACION 

DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO 

Raúl Vélez Angel ~~ 
Alejandro Madrigal C. 2) 
Gilberto Morales S. 

El cultivo de flores de crisantemo para exportación se ha incrementado 

notablemente durante los últimos a"os en el pa1s y ha llegado a consti-

tu1r un renglón importante en la captación de divisas extranjeras. 

La especie predominante en los cultivos muestreados fué Liriomyza sati-

vae Blanchard (Dlptera: Agromyzidae). En oportunidades anteriores se 

hab1a reportado a Liriomyza huidobrensis Blanchard, Amauromyza maculosa 

(Halloch) y Liriomyza sp. en crisantemo, en esta zona. 

Se describen los distintos estados del minador y sus hábitos. El ciclo 

de vIda promedio fué el siguiente: huevos, 71 horas; larvas, 8,8 d1as; 

prepupas, 5 horas ' 49 minutos; pupas, 11,30 d1as. 

Un estudio de minadores en malezas aleda"as a los cultivos indicó que 

no existía l. sativae en ellas, pero sí varias otras especies, entre las 

cuales se destacan l. huidobrensis y l. trifolii (Burgess). 

Lo anterior, sumado al haber encontrado una abundante variedad de pará-

sitos en malezas hospedantes, justificó la recomendaci6n de su manejo 

más bien que su control. En cambio se hal16 muy imporante la destruc -

ci6n de los residuos de la cosecha (socas) que usualmente se amontonan 

---------------------
1, 2) Profesor Asociado y Profesores Asistentes, respectivamente, Facul 

tad de C1encias, Universidad Nacional, Medel11n. 
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plaga. 
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En e l campo del control qulm ico s e llevaron a cabo evaluaciones sobre 

el efecto de vario s piretroides sintéticos y algunos otros insecticidas 

para el control de adultos y larvas . 

~ jnalmente se presenta una serie de recomendaciones de manejo integrado 

de la plaga, incluyendo medidas de control cultural, qu1mico y biológi

co. 
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FLUCTUACION DE LAS POBLACIONES DE Olatr,., 'exeneralls CAPTURADAS CON 

TRAMPA DE LUZ NEGRA EN CA~A DE AZUCAR 

Ju.n RaIgo!. Sedoya 1) 

Con el objetó d. estudia r la dln~mlcl d. la5 poblaciones de Qi~tr~!f l!~ 

charalls F. (Lepldoptera: Pyrelldee) como plaga de la c.Pia de azúcar, 

58 efectuaron conteos dlarlol d. adultos del inncto, discriminando .n~ 

tra machos y hembras, captu rados en una trampa de luz negra tIpo HI.s ~ 

tand, durante el periodo Abril de 1974 y DicIembre de 1979. 

La trampa estuvo ubicada en la Hacienda La Argelia , propiedad del Inge-

nlo Providencia, S. A. (Munic ipiO de El Cerrlto, Val l edel Cauca, Col~ 

bis), a 1,J033 msnm, con precipitación promedia anual de 1.198mrn. 

Entre los resul tasas oliltel'll.dos se destacan los s igUJél'ltes : 

1. El porcentaje de disminución de adultos capturados f ué de 96 , 56% p~ 

ra el período 1974 - 1979 (17012 vs. 586 adultos). 

2. El número de hembras fué mayor ql;ie ~I d$ ma.e.nos . pé r. 1;11\8 relaci61'1 

de sexos de 1,6: 1. 

3. Al graficar población de adultos d. Olltr.u y p~jjta.it~c:l~ prQQl.~ 

rlables. 

rados y viceversa . 

4. la captura da' mayor nÓmero de adulto$ cOlncldi6 eón los periodos d. 

luna nueva (noches oscuras) y el menor número con l una llen. (noches 

claras) • 

1) Jefe Oep. rUmen to de Sarv i e I o~ non I cea., I ngan jo Prov 14~e la. S.A. 
A.A. 224 Palmlra. 
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fllOENSAYO y DOSIS LE TA L t-lE i)j A DE UN V IRUS DE POL IEDROS l S NUCLEAR SOBRE 

Spodop ~ e ra f ruq i pe rda 
1) 

Jai me A. Jiménez G. 2) 
Alex Bust i l l o pardey l~ 
Fe 1 ¡pe Mosquera 

Uno de los es t ud ios b¿ s lcos pa ra dete rm inar la impor t anc ia de un micro-

orgall i smo como agente de cont rol de una pl aga es el cál culo de su dos i s 

l e tal med ia. 

Por m~d io de u ~ b ioen sayo de la boratorl o en e l cual se emp learon larvas 

de ~odopt er~ frllgí perd a (J. E. Smi th) ( l ep idoptera : Noctuidae), cri~ 

das ind iv idu al mente en copas de p lás t ico , se determi nó l a dosis letal 

m~di a de un vi rus de po ¡ ¡ed rosis ~uclea r sob r e es t a p la ga y s e observó 

cómo inc idía la dosi s en l a mo rtal ¡dad de la misma, cons ide rando cuat ro 

(1.,.) insta res de desa rroll o . 

Se estud iaron se i s (6) dos i s del v ! rus y un tes t igo, midiendo la con

cent ril c ión en cuerpos de i ncl us ión pol l edrl cos por mm2 de d ie ta . 

~ e empl eó un i nyecto r graduado pe ra coloca r 0 , 2 mili l i t ros de po liedros i s 

s~spen di¿os en agua y Buf f e r de f osfato sobre la s uperf i c ie de la d i eta 

(ínfscción por ing estión). 

Las le c t uras de mortal ¡dad s e hIcieron a los 3, 5 y 10 d í as después del 

momei1to de in-Fecc ión. 

1) Contr ibuc ión de l Programa pa ra gr aduados U. Na l . - ICA. Pa r te del tra 
ba j o de t esis que prese ntara e l auto r pri nc i pal para opta r al grado
de 1'1.S c . 

2) Sección Campañils Fi tosa 'litar ;a s, ICA. A.A . 7984, Bogot á. 
3) ProgramiJ Entomo :og ía ICA, Tu l ·jó Ospina . A. A . 5176Lf , l~ edeJ 1T n. En 

comisión en Es tados Un Idos . 
4) Departamento Técn i co , Col ¡nag r o S. A., B090tl . 
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Se encontr6 que la dosis letal media del virus era mucho mayor para los 

últimos instares (3°y 4' que para los primeros (1°y 2', existiendo 

diferencias esta~lsticas de diversos grados de significan~ia entre ellas. 

En términos generales, se concluye que a mayor concetraci6n de cuerpos 

de inclusi6n del virus hay mayor mortalidad del huésped y en un tiempo 

más corto, y que a medida que las larvas crecen se necesitan mayores 

concentraciones del pat6geno. 
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H I STOPATOLOGIA DE UNA POl.I EDROSIS iJLJLLEAR EN LARVAS DE Spodoptera frug iperda 1) 

Jaime A. Jiménez G6mez 2) 
Alex Bustillo pardey t~ 
Felipe Mosquera Paris 

Las enfermedades causadas en los in sec t os por virus de poliedrosis nu -

clear, son consideradas actualmente como una de las alternativas promi-

sori as pa ra el control microbiológ ico de p lagas , 

En diferentes cosechas algodoneras se habla obse rvad o mortalidad en lar 

vas de Spodopte ra frug iperda(J, E, Sm ¡ ~h ~ (Lep idoptera:Noctuidae) debl 

das posiblemente a una viros is de tipo nuclear Gue ca usaba epidemias en 

la población de la plaga. 

De una muestra de es tas larvas, recog ida en el campo en 1973 por la Fe 

deración de Algodoneros y mantenida en congelac ión, se h izo el aisla -

miento, purificación y multipl ica c r6n de un v i rus con cuerpos de inclu-

sión poI iédrlcos. En e l presente trabaj o se comprueba el carácter nu -

clear del mismo por medio de obse rvaC iones h i stopato16gi cas, en tejidos 

del huésped . 

El cuerpo graso, el ep i tel io traquea l y l a h l poderm ls fueron los princl 

pales tej idos donde se observó ataque del v i rus. El sitio de mulitpl i-

cacl6n del mismo fué el núcleo de I CiS cé l ulas, s i endo esto consistente 

en todas las observaciones real izadas. 

--------------------------
1) Contribuc Ión del Programa pa ra Graduados U.Nal.- ICA . Pa rte del tra

bajo de tesis que presenta ra el autor pr i nc i pal para optar al grado 
de M. Sc . 

2) Sección CampaAas Fitosanitar ias. IC~ - A. A. 7984, Bogotá. 
3) Programa de Entomolog1a, ICA - Tul lo Ospi"a. A.A. 51764, ~1edell Tn. 

En comisión en Estados UnidOS. 
4) Departamento Técnico, Col !nag ro S.A". l3ogot¡§. 
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9215 
CONTROL DE Glena bisulca PLAGA DE CIPRESES: CON PRODUCTOS ANTIALIMENTA

RIOS . 

1) 
Reina ldo Cárdenas 

En un bosque de cipreses "(Cup ressus lusitanicus Mili), de ocho aRos de 

edad, se registró un ataque severo de Glena bisulca Rindge (Lepidopte

ra: Geometridae), que alcanzó hasta 3000 larvas por ~rbol y produjo la 

muerte del 53% de los árboles . Se efectuó una evaluación del efecto s9 

bre las larvas con l os productos antia l imentarl os fentin acetato (Bre~ 

tan 60 PM), fintin h idróxido (Dut i r 20 PM) Y Baclllus thuringlensis 

Berliner (Bactospeine) a la s concentraciones de 1,2; 0,4 Y 2,5 gramos 

por litro de agua, respect i vamente. Los t res t ratamientos fueron adl -

cionados con adh e rente al 0.1 %. Se Incluyó un testigo absoluto. 

Cuatro dias después de la apl i cación de los p roductos s e encontró que 

~. thuringi ensi s (Bactospe ine) cont ro l ó b i en larvas en los primeros 

instares, pero s u efecto fué nulo sobre larvas de IV y V instar, 

El fentin-ace tato ejerc ió un cont ro l superi or al 8~1o sobre larvas en t9 

dos los estados de desarro l lo . El fentín hidróxido fué menoS eficiente. 

En el labora t o ri o una dos i s del 1% de Fentln-hidr6xido causó mortal idad 

del 100%; e l Bac i llus cont ro ló un 60% de la población . 

Tan pronto como las larvas consumen las es camas que con t ienen estos pr9 

duetos anti alimentar los dejan de comer, permanecen inmóv il es por tres o 

cuatro dtas, durante los cuales van tomando una col orac ión amar i llenta 

--------------------------
1) Asesor Sanidad Vegetal . Cen lcafé. Ch lnchiná, Caldas. 
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y finalmente mueren ·de hambre, quedando suspendidas por las seudopatas. 

El peso de los excrementos obtenidos de las larvas que estaban sobre 

las ramas tratadas con fentin acetato y fentin hldr6xldo fueron O y 0, 1 

gramos contra 0,6 y 3,8 gramos de los obtenidos de las larvas que esta

ban sobre las rama.s tratadas , conBactospeine yagua destllada . respectl -: 

vamente. 
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PERDIDAS EN RENDIMIENTO -EN YUCA DEBIDO A INSECTOS Y_ACAROS 

Anthony C. Bellottl 1) 
Octavlo Vargas 
Jorge E • . Peña 
Bernardo Arias 

La yuca (Manihot esculenta Crantz) es cultivada a través de las regl~ 

nes tropicales del mundo y es un Importante cultivo alimenticio en Co -

lombla. Aunque la yuca ha sido v ista como un cult ivo " rústico", gene-

ralmente libre de plagas, ex ist e un amplio rango de artrópodos que pue-

den reducir la producci6n po r -lataque al material vegetativo de siembra, 

o por daños a las plantas en desa r rollo . 

Estudios reci entes han demos trado que algunos artrópodos pueden causar 

serias pérdidas. Los áca ros son una de las plagas más serias, ya que 

las reduccion es en rend imiento han sido mayores del 50%. Trips, esca -

mas y moscas b l ancas, son otro gr upo de insectos chupadores que causan 

reducciones en el rendim ient o entre un 17 y un 76%. Con estas plagas 

hay una correlación entre duración del ataque y pérdidas en rendimiento . 

El gusano cach6n (Erinnyi s e l lo), es un voraz consumidor de follaje. 

En algunas evaluac iones se encontró que un ataque puede causar pérdidas 

del 18% en rendimiento . Insectos tales como la mosca de la fruta y la 

mosca del cogó·llo, que atacan partes especificas de la planta no pare -

cen causar una ser ia dism i nución en el rendimiento. 

Ataques Importantes de plagas generalmente ocurren durante la época de 

1) Programa de Entomología, Yuca . C IAT. A.A . 6713. Cal i. 
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verano, .cuando el efecto ·del daño a la plaga está acompañado por una 

intensa sequía. Durante la época de lluvias el ataque de artrópodos 

plagas tiene menores consecuencias puesto que el cultivo puede recuperar 

se del daño ocasionado por estos. Se presentan resultados que muestran 

que las plagas que atacan a las plantas por perlodos prolongados (áca

ros, moscas blancas, trips y escamas) generalmente producen una mayor 

disminucIón en los rendimientos que aquellos que afectan a la planta 

por un periodo corto (gusano cachón, mosca del cogollo y mosca de la 

f~uta). El tIpo de daño más perjudIcIal es la continua reducción ~ela 

rata fotosintética. 
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ESTUDIOS SOBRE CONTROL DE MOSCAS COMUNES POR MEDIO DE LOS PARASITOS DE 

PUPAS Spalang ia andius Y Muscidifurax raptor. 

Héctor De 1 gado 
Jades Jiménez V. 

1) 

El uso de controles biológicos de moscas que causan problemas a la sa -

lud del hombre y los animales. se ha Incrementado en los últimos años 

en diferentes partes del mundo. Esto debido a que muchas especies de 

dtpteros ·han desarrollado gran resistencia a los insect i cidas y medidas 

tradicionales de control. 

Los himenópte ros parásitos, Spalangla andius (Walker) y Muscidifurax 

raptor (Glrault y Sanders) . se han reportado como las especies de ma -

yor efectividad en el control de moscas, hasta en más de un 90%. 

Se Iniciaron estudios pa ra determ Inar la forma más adecuada del manejo 

Integrado de moscas plagas y 1 iberaclones masivas de Muscldlfurax ~ -

12L en una explotación lech era en Piedecuesta-Santande r . 

Depredando huevos y larvas se encontró gran cantidad de especies de co-

le6pteros, hemlpteros , dermápteros y ácaros, parasitando pupas, se als-

laron Spalangia sp . y Pachycrepoideus v l ndem lae (Rondani). 

La "mosca de los establos" (Stomoxys calc itrans L.) y " mosca casera" 

(Musca doméstica L. ) predom inan en un 90% de la poblac i6n de moscas, 

en número reducido Hermatia Illucens L. y Orn idia obesa (F.). 

1) Abrob iol6glcos Ltda . A.A. 1176, Bucaramanga. 
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El Spalangia sp. nativo mantuvo un promedio de parasitismo del 15.5%. 

El Muscidifurex raptor se liber6 a una dosis promedio de 180 , 000 pará -

sitos semanales, siendo relativamente lento su establecimiento hasta el 

mes de Abril, cuando empieza su incremento de parasitismo por acumula -

c i6n de generaciones y por el advenimiento de las lluvias, llegándose a 

controles significativos del 90% de mortalidad pupal en el mes de Mayo, 

reforzado por la fauna benéfica y los factores naturales de control, fa 

vorecldos con las medidas culturales recomendadas. 
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CICLO DE VIDA·"Y ·COMPORTAHIENTO DE Tytthusmundulus .Bredd.in PR~DATOR' DE 

HUEVOS DE : Perkins ·iella saccharicida Kirkaldy : (Homopte ra:Delphacidae). 

1) 
Manuel Francisco Vivas H. 2) 
Juan Raigosa B. 

Con el obj~to de estud iar el ciclo de vida y h~bitos de 1. ~undulus, i~ 

troduc ido a Colombia en 1973 , y recomendar algunas modificaciones sobre 

los equipos y metodología en la cría del predator, se real izó el prese~ 

te estudio en e l labora t orio de t ntomología del Ingenio Providencia, S. 

A. Municipio de El Cerr i t o (Valle del Cauca - Colombia), ubicado a 

1.080 msnm, con precipitación prom edia de 1.100 mm anuales. 

Los resul t ados obtenidos con temp e ratura y humedad r e lativa promedias 

de 24.22 ° C y 64.0 6% fu eron los siguientes : Hu evo: 9 ~ 1 días; ninfa : 

13,9 días. La ninfa pasa por cinco instares y la duración promedia en 

dlas para cada uno fu é respect ivamente de 3,1; 2 , 6; 2 ,5; 2,3 Y 3,4. En 

los adultos, se encontró que la s hembra s viven mA s ti empo qu e los ma -

chos y su duración promedia en días en jaulas de cr í a fué 19.0 y 13.6, 

respectivamente . 

El ciclo de vida desd e hu evo ha s ta adulto fu é de 41. 9 días para las hem 

bras y 36.5 día s pa ra los machos. El pe ríodo de prec6pula y de preovi-

posición p romed io fué de 2 d í as. El núme ro de hu evos que coloca una 

hembra por día osc i ló en t r e 1 y 23 con un promedio de 7.5 . Una hembra 

puede colocar has ta 228 huevos. El período de mAx lma oviposición ocu -

rrió entre los 6 y 9 días despu és de iniciada . 

-------------------- ---- --

1) Ing. Agr. Carrera 14 # 4 - 65 Buga - Vall e 

2) Ing. Agr. J ef e Departamento de Serv i cios Técnicos - Ingenio Prov i
dencia S. A. A. A. 224 Palmira, Val l e. 
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Se observÓ disminuciÓn : en )e J( número de ' huevos colocados por las ·.hembras 

cuando éstas se encontraban en la presencia de los machos después de Inl 

ciar el periodo de postura. 

En cuanto al porcentaje de viabilidad, de los huevos se determinÓ que 

estll entre 75% y 76% y fué afectada por el ataque de hongos, ácaros y 

hormigas, principalmente. 



NUEVAS ES PEC I ES DE DE FOL I ADORES D E ,CON I FERAS EN COLOMB lA 

Alejandro Madrigal C. 1) 

La reforestación con diferentes especies de conlferas, especialmente ci 

prés Cupressus lusitanica y f. sempervirens y pino Pinus patula ha veni 

do en continuo i ncremento en e l pals y particularmente en Antioqula, ca 

mo respu es ta a la creciente demanda por madera para pulpa de papel. Es 

así como Antioquia sobrepa sa ya las 50.000 Has p l antadas, cerca de l3.000 

de ellas mayores de 4 a ños. 

Este auge de la reforestación ha traldo consigo una serie de problemas 

sanitarios para la s esp ecies en mención, de los cuales los más importa~ 

te s hasta el momento han s ido los ca us ados por Gl ena bisulca Rindge y 

Oxydia trychlata (Guen) (Lepldoptera: Geome tridae) . 

Sin embargo, desde comi enzos de l año 1979 se han veni do presentando, c~ 

da vez con más frecu encia y severidad ataques de nu evas especies de de

fol iadores perten ecientes todos a la misma famil ia y que constituyen una 

seria amenaza para la industria forest al del pals . 

El pres ente trabajo pretend e dar a conocer informac ión preliminar sobre 

biología, hábitos, distribución en el pal s y daños de algunas de estas 

nueva s especies de las cual es hasta el momento solo se ha logrado la 

identificación de un a, Bassan ia am ethystata Walke r, y las demás se han 

denominado para efectos de este es tudio con los nombres vulgares de 

"chapola blanca" , " gusano rugoso" , " gl ena negro" y un posible Oxydia. 

-------------- ----- -------

1) Profesor Asi stente, Unive rsi dad Nacional, Medellln. 
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Las tres primeras especies se han encontrado atacando ciprés y pino pá

tula en diferentes local idades de Antloquia, Risaralda, Quindl0 y Cal -

das; las dos restantes s610 en Antioquia hasta el presente. 



CONTROL BIOLOGICONATUAAL DE ALGUNAS fPLAGAS DE ARROZ' EN LAS VARI EDADES 

I'RR 22 Y CICA ' 6 

1) 
Myriam Lucy Vargas D. 2) 
Guillermo Sánchez G. 

Este trabajo fué real izado en el C. E. Nataima (El Espinal, Tol ima) , 

durante el segundo semestre de 1979. El obj etivo fué r econocer la fau-

na benéfica y el control ejerci do por ella en las princ ipales plagas de 

arroz de las variedades IRR - 22 Y CICA 6. 

La fa una benéfica registrada fué suficiente para qu e l as plagas presen-

tes ocurrieran en poblaciones bajas . razón por la cual no fué necesario 

apl icar insecticidas. 

El parasitismo reg istrado en : Hu evos de Panoguina sp. fué de 51,66% en 

la variedad CICA 6 y de 73% en IRR 22, real izado principalmente por Te-

1 enomus. 

En larvas de Panogu i na sp. fué de 75, 80% en CICA 6, realizado en orden 

de importanc ia por Eupl ectru s platypenae Ashmead, Nomu raea r i leyi Farlow, 

bacterios is yen. IRR 22 fué de 78 .73% po r Bact e r ¡as, Eupl ectrus y Nomu-

raea. 

En larvas de Spodoptera frugip e rda (J . E. Smith) fué similar en ambas 

variedades. 82,67% para CICA 6 y 86.90% para IRR 22 Y f ué ejercido pr i ~ 

cipalmente por 1. plathypenae y los patógenos Nomuraea rileyi y bacterias 

--------------------------
1) Estud iante, Ing en ieria Agronómica, U. del Tolima. 

2) Programa de Entomolog í a, ICA, Nataima . A. A. 27 El Espinal - Tol ima. 
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En posturas de Rupela alblnella (Cramer) fué por Telenomus sp. supe -

rios en CICA 6 (53,06%) que en IRR 22 (34,22%). 

En posturas de Dlatraea saccharalls (F.), el parasitIsmo en ambas va -

riedades fué ejercido por Telenomus sp. y Trichogramma sp. 

En ninfas y adultos de Sogatodesorizlcolus (Muir),~. cubanos (Craw

ford) , Hortensia slmilis (Walker) y otros clcadélidos, el único obser

vado fué el Strepsiptera Elenchus sp,; en IR 22 se obtuvo un 23,01% de 

control y de 5,89% en CICA 6. 

En posturas de Mormidea ipsllon L., el único par~sito encontraqo · fué 

Telenomus sp., y varió de 68,06% en IR 22 a 46,36% en CICA 6. 
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POBLACIONES DE INSECTOS PLAGAS Y BENEFICOS EN SOCAS DE ALGODON EN LA 

COSTA ATLANTICA, METODOS y EPOCAS DE DESTRUCCION 1) 

Luis Carlos Pacheco 1) 
César Cardona ~~ 
Francisco Rendón 

Con el fin de estudiar la importancia de las socas de algodón como hués 

pedes de insectos plagas, benéficos y establecer las épocas y métodos 

más adecuados para su destrucción s e real izaron entre 1976 y 1978 dive~ 

sos ensayos en las zonas de Aguachica, Codazzi, Valledupar, Algarrobo, 

Sincelejo ,y Cereté. 

Se encontró que, desde la f inalizac ión de la recolección (primera qui~ 

cena de Febrero) hasta la s egun da quincena de Marzo, l a incidencia de 

plagas de impo r tancia económica fué baja en los tres aRos de estudio. 

En este pe riodo lafauna benéfi ca f ué abundante y variada. Los áfidos, 

Dysdercus sp., Empoasca sp. , He liothls spp . y Sacadod es pyralis Dyar 

no fueron plagas importantes. 

El gusano rosado de la India, Pectinophora gossypiella (Saunders) y 

el picudo Anthonomus grandi s (l3ohemanl. aparecen en poblaciones bajas 

1) Trabaj o real izado por el Departamento Técnico de la Federación Na -
clonal de Algodoneros. 

2) Actualmente: Compañía Basf Química, Valledupar . 

3) Actualmente: CIAT, Palmira, A. A, 6713 , Cal i. 

4) Actualmente : Quím ica Schering Colombiana S . A. , Granja "La Tupia" , 
Pradera, Valle. 
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hacia la segunda quincena de Abril; sus poblaciones aumentan dr~stica -

me nte durante la segunda quincena de Mayo convirtiéndose en un problema 

f i tosanitario muy Importante. Con base en la fluctuac16n de poblacio -

nes de estas especies se concluy6 que para esta época las socas deben 

estar completamente destrutdas y existir un pertodo.mlnimo de veda abs~ 

l uta de 75 días comprendidos entre ello. de Mayo y el 15 de Jul io. 

El método de destrucci6n m~s práctico fué arar y rastrillar. El uso 

prev io del cortamal ezas o guadaña, facilita la labor pero aumenta los 

costos y puede ser contraproducente si transcurre mucho tiempo entre la 

guadañada y el uso del arado ya que se forman rebrotes. Estos favore -

cen la apar ic i6n de poblaciones importantes de Alabama argillacea (Hub

ne r), A. grand is y Bucculatrix thurberlella Busck. 
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CONTROL DEL ACARO Re tracrus elae is MED iANTE EL HONGO Hlrsutella thompsonii 

E INHIBICION DE ESTE POR DOS FUNGICIDAS 

d
. 1) 

Edua rdo J. Urueta San Ino 

Durante 1979 - 1980 s e efectuó un ensayo de control b iológico del ácaro 

Retracrus e laeis Kelfer (Acar l na:Erlophyldae) en pa lma de aceite hí -

brida de la plantaclón "La Arenosa" , mUi\ ic l pío de Turbo, Antioqula. 

Se util izaron 3 cepas de l hongo Hi rsutella thompsonii Fisher (Monil ia

les) asperjadas en forma de mlce l io f ra gmentado en dos i s del 1% p/v. 

No se encontraron d i ferenc ia s s i gn ifica t ivas ent re los diferentes trat~ 

mientos y el , t est igo a los 14 dias de i n i c iado el experimento; a los 56 

dtas toda s las cepas de Hlrsutella produjeron disminuciones significa -

tivas en las pob l aciones de ~. elae is y 90 d í as despu és de las apl ica -

ciones sólo una cepa de l hongo est,",ba actu,sndo efi cien temente. El hon-

90 Hirsute l la sp. s e ha encontrado atacando~. el eei s en palma híbr i da 

y palma nol 1 en var ias local idades de l pals . 

En pruebas de laborato ri o, el azufre y el ox icloruro de cob re en conce~ 

trac iones de 40 ; 80 Y 160 ppm h h ¡l; !ero'1 la gem lnac ión de las con idias 

del hongo. AdemA s , estos productos en concentraciones de 50 , 250 Y 500 

ppm , d isminuyeron el c rec imien to de micelio . 

-----------~ ~- --- - ,~------~ 

1) S,anidad Ag ropecuaria , Secreta d.a de Agr icu ltura y Fomento de Ant io
qu ia , Medell i n. 
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CONTR IBUCION AL CONOCIMIENTO DE ALGUNOS ACAROS FITOFAGOS EN EL CULTIVO 

DE LA YU CA, EN COLOMBIA 

• 
José María Guerrero 1) 
Anthony C. Bellotti 

El uso Indiscr iminado de productos químicos, los cambios en prácticas 

cu l turales y el t ras lado de material vegetativo a diferentes ecoslste -

mas sin la s med Idas sanitarias necesar ias , ha hecho posible la disper 

s l6n de espec ies de áca ros a hospedantes y condic iones cl imátlcas favo-

rabI es para su desa r roll o. Algunas espec i es que no son Importantes ec~ 

n6mi cament e en ciertas áreas pu eden llegar a serlo debido a estos cam -

b los. 

Hay cer ca de 40 espec i es de ácaros en yuca, Manihot esculenta Crantz. 

a t ravés de todo el mundo. Como resultado de las investigaciones y es-

tud ios de los áca ros en yuca, se han encontrado en Colombia las sigule~ 

tes espec i es: 

Al lony chus brazil iens is (McG re gor), A. re is i Paschoal, Atrichoproctus 

uncinatus Flechtma nn , Aponychus sch u ltz i (Blancha rd), Brevipalpus phoe-

n ici s (Geij skes ) , Eute t ranychus banks i (McGregor) , Mononychellus bon

da ri (Paschoa l) , ti . ca r ibbeanae (M cGrego r), ti. mcg r egori (Fletchmann 

& Bake r) , ]:1 . t ana joa (Bonda r), 01 igonychus gos syp l i (Zacher), Q. ~-

v ian us (McG rego r), Tet ranychus c innaba r inus (Bo isduval), T. mexicanus 

(McGregor) y l. urt lcae Koch. 

--------------------------
1) Te cnólogo Ag r opecua ri o y Entom6logo, r espect i vamente. Centro Inter 

naciona l de Agr Icul tura Tropical, CIAT. A.A. 6713, Cali. 
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Tambl~n se ha encontrado un ~caro no Identificado de la familia Erlo

phyldae. 

En ColombIa los ácaros m&s c~~uneS y que representan un peligro econ6ml 

co en yuca son ~. tsnajoa, ~. carlbbeanae, l. urtlcae, l. clnn~barlnus, 

y Q. peruvlanus. 

Las demás especies no t ienen ~ucha ImportancIa debido a que su presen -

cla ha sido ocasional. 
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OBSERVACIONES PRELIMINARES .SOBRE LA TRANSMISION DE VIRUS EN HAIZ POR 

Peregrinus maldis 

Francia Var6n de Agudelo 1) 
Gerardo Martlnez L6pez 

Estudios orientados a la Identiflcaci6n del vector o vectores de un com 

piejo de síntomas característico de enfermedades causadas por virus en 

ma1z y observados en el Valle del Cauca, indican que Peregrinus maldis 

(Ashmead) (Homoptera : Delphacldae) está transmitiendo el virus del 

mosaico del maíz "Ma ize Hosaic Virus" (MMV) y posiblemente otro rab

dovirus. Estos virus se identificaron por métodos serol6gicos (MHV) 

y microscopía electrónica (MMV y el otro rabdovirus). Además, 5 ~ de -

tectó un virus con partículas Isométricas de 45 - 60 um de diámetro. 

Las pruebas preliminares de transmisl6n se real izaron en condiciones de 

invernadero con Insectos adultos provenientes del campo. S~ utll Izaron 

jaulas individuales con 10 Insectos por planta. Diez dtas después se 

reprodujeron los síntomas en dos plantas de un total de ocho, caracte -

rizados por la presencia de pequeñas manchas clor6tlcas, las cuales al 

coalescer formaron un rayado fino a 10 largo de t oda la lámina foliar. 

En una de las plantas se observaron además, bandas clor6ticas de 1 mm 

aproximadamente de ancho sobre las nervaduras secundarias, síntoma que 

ha sido asociado con el nuevo rabdovirus. 

--------------------------
1) Programa de Fitopatologla, ICA. Apartado Aéreo 233 palmira y 151123 

El Dorado, Bogotá. 
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ANOTACIONES SOBRE Phy~ ocnist i ~ sp., MINADOR DEL FOLLAJE DEL CHIRIMOYO. 

1) 
Isabel S. de Arévalo 

"El chirimoyo (Anona cherimol ia MilI) es un árbol que parece ser ori-

gin a r !o de la América Ecuatorial, La chirimoya silvestre s~ pn-:-"pnt ra 

desde los 1400 a los 2000 m.S,n.m, aunque comerc ialment e puede producir 

en t ~ rrenos más ba jos. 

En estudios reali zados en Guateque , Tiblrlta y otras zonas del Valle de 

Tenza, se pudo de t ectar un fuerte daño en el follaje de l chirimoyo cau-

sado por ' el gusano minador, Phyllocnlst l s sp . (Lepidop t era : Gracilarl1 

dae), Con mu~stras ' colecclonadas de estos y otros lugares de Cundlna -

marca: tales como Santandercito y Mesitas de Colegio, se adelant6 un es 

tudlo del qusano minador , el cual se realiz6 en el laboratorio de Ento-

mología del Inst i tuto de Cienc ias Naturales, Un ive rsidad Nac ional, Bo -

gotá , altu ra aprox imada de 2560 met ros y temperatu ra promed ia de 19°C. 

Como resultado del trabaj o 'se presentan obse rvac iones ace r ca del daño y 

la evoluci6n de las les Iones ca usadas por es te insec t o a si como morfol9 

g1a de los diferentes es tados del i nsecto. Además, se Informa sobre la 

foresia temporal de dos espec i es de avispas, una del género Apanteles y 

' la otra aún no rdentlficada . 

-------------------------
1) Profesor Asistente.- Inst i tuto de Ciencias Naturales, Facultad de 

Ciencias, Un iversidad Nacional - BogotA. 
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ADAPTACION y EFECTIVIDAD DE DOS ESPECIES DE Trichograrnma PARA EL CONTROL 

DEL COMPLEJO Hel iothis EN EL ALGODONERO. 

Ricardo Acosta Ramos. 1) 

Con el presente estudio se determln6 la adaptacl6n, efectlviddd y pref! 

rencia por su huésped de dos especies de Trichogramma recientemente In

troducidas al país. El ensayo se real Izó en la zona algodonera del Nor 

te del Tollma. 

El l. australicum Glrault, se adapt6 bien a las condiciones de la zona , 

ya que se logr6 recup,erar en un 50"10. ' No se pudo determinar , la, adapta -

bllldad de l. pretlosum (Perklns), especie nativa en la zona. 

La efectividad de las especies util Izadas se midió mediante los porcen

tajes de parasitismo logrados en el campo. Con l. pretlosum en huevos 

del comedor de hojas del Algodón~. arglllacea (Hübner) se alcanz6 e l 

90% y 8rlo, en huevos del gusano bellotero Heliothls spp. Con l. aus t ra

llcum el parasit ismo en huevos, alcanzó valores hasta del 95% en Hel io

thls spP. y 8rlo en~. arg l llacea. 

En la prueba de preferencia por las postu ras de Helioth is spp. no se d~ 

tectaron diferencias sign i ficativas entre l. pretiosum y l. australicum. 

---------------------------
1) I.A. Calle61#80A-03. Bogotá,D.E. 



54 

TOXICIDAD POR CONTACTO DE VARIOS INSECTICIDAS SOBRE FORMAS INMADURAS DE 

Trlchogramma sp, 

Rafael Guzmán V. 1) 

Este trabajo es el segundo de una serie orIentada a hacer claridad so -

bre la selectividad por contacto de los insecticidas clordlmeform, mo -

nocrotofos, metil paratlon, fenova lerato, triclorfon y azefato con re -

lac lón a los diferentes estados de desarrollo del parásito Trichogramma 

sp. criado en huevos de Sitotroga cereale ll a (Olivler). 

Todos los tratamientos se hicie ron toplcalmente, aplicando 0,2 milil! -

tros por pulgada cuadrada de cada uno de los mate riales diluidos en 

agua o acetona. Se usaron las de 10,100 y 1000 microgramos. Los resul 

tados mostraron diferencias notorIas en los efectos producIdos tanto s9 

bre los embriones de los huevos del huésped así como también sobre la 

emergencia de Trichogramma de los mismos. Así, monocrotofos, metil pa

ratlon, fenovalerato, triclorfon y azefato afecta ron los embriones del 

huésped cuando éstos tuvieron 3 y 5 días de edad en todas las dosis usa 

das. S610 el clordimeform mostró un efecto cont rario al anterior. Aun 

que con evIden tes diferencias entre ellos, respecto a los efectos prod~ 

cldos sobre la emergencia de Tr ichogramma de huevos de~. cerealella de 

diferentes edades de parasitacl6n, el clordimefo rm, el monocrotofos, el 

fenoval erato y el azefato demostraron ser los que menos afectaron al p~ 

rásito j en tanto que metil paration y triclorfon fueron los más perjud! 

ciales. 

1) l. A. Ca lle 42 B No. 4 - F - 29, Ibagué. 
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ACCION .DE AGENTES BIOLOGICOS y QUIHICOS EN LA REDUCCI ON DE LAS POBLACIO 

NES DE HUEVOS .DE Helioth!s spp., EN EL ALGODONERO 

. Fulvia Garcla Ro? 1) 

A part i r del año 1978 se v i ene observando una reducción muy apreciab l e 

de . las poblaciones .tanto de huevos como de larvas del complejo Hel io -

this, plaga esta cons iderada camo la más 1 Imltante en el cultl v del al 

godonero en Colomb ia. 

La reducción en poblac iones de la p laga se puede apreciar en el número 

· de aplicaciones de qu 1mlcos real izadas en el Valle . del Cauca para ~u 

control durante los años 1975 y 1977, las cuales alcanzaron un número 

superior a 20 por cosecha , compa rado con el número promedio de aspers l9 

nes real izadas en el semest re algodone ro que termina (1980), el cual 

es estimado en dos apl icac iones . 

Observaciones real izadas durante estos últ imos 5 a ños en el cult ivo ve-

nian Indicando que hay c i e rtos agentes de ca rácter b iológico que han 

contr i bu i do eficientemente al contro l de He li o this. 

Los resultados del presente t ra baj o muestran e l a l to parasit ismo por 

Trichog ramma sp. encontrado en las evaluaciones de campo realizadas du-

rante la temporada algodonera de 1980 en el C. E. "Palmira", el cual 

flu c t u6 ent re un 4?1o y un 84%. em erg i endo un promed io de 2,44 adultos 

del parásito por huevo. 

1) Programa de Entomolog la. Centro Experimental Pa lmira. ICA. A. A. 
233. Pa lmira, Colombia. 
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Est e ef iciente control fué complementado por otros factores biológicos 

como parasitismo en larvas y acción de predatores. 

l a infertil idad de los huevos de Helioth is contribuyó también a reducir 

la plaga y fluctuó entre un 23% y 5~1o. 

El presente trabajo Incluye adem~s los resultados obtenidos con algunos 

p roductos químicos ovicldas como chlordimeform, metom l l y cartap en el 

control de la plaga y la relativa selectividad que pres entaron hacia el 

par~sito Trichogramma . 

Se Incluye tamb ién la descr i pción morfol6g lca de los huevos de Hel iothis 

para diferenciar en el campo entre huevos viables, infé rtiles, parasit~ 

dos y afectados por el producto ovlcida. 
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B 10LOGIA DE Pleuroprucha 'asthenar ia" GUSANO MEO lOOR DE LA PA NOJA DEL 

, SORGO . 

. , ) 
Ja ime Pu lIdo 

La s plagas que atacan el sor go durante la flo rac i6n es tá n adquiri end c 

cada vez mayor Importancia, no s610 por la esc~~~ l~ formac i 6 n que s e 

tiene s ino ' por el Incremento e incidenc ia de su pobl ac i6n y por la di -

flcultad de ejerce r' un control efect ivo de a l gunas de ellas . 

El Pleuroprucha asthenar la Wal ker (Lep ldoptera : Geometridae) a tac6 

cultivos de sorgo en el Valle de l Cauca ; durante 1979 y 1980, encontra~ 

dose hasta 20 larvas por panoja y siendo necesario tomar medidas de con 

trol químico. 

Estudio de la biología de Pleu roprucha a 23 , 65° C (rango: 19,2°C - 31 ,OO e) 

y 73% de Humedad Relativa (rango: 46% - 94%) permlti6 determinar una 

duración promedia, para el estado de huevo, larva, prepupa y pupa de 

3,4; 12,3; 0,5 Y 7,2 días respect ivamente. Du ran te 26. d t as 10 hembras 

colocaron en promedio, 45,S huevos d iar ios. Una hembra colocó en 17 

dTas 526 huevos. La mayor ov ipos ic lón d iari a de una hembra fué de 111 

hu evos. Las hembras v iv i eron de 4 a 26 d t as y l os machos de 4 a 17 

días; éstos tienen antenas p lumosas , s i endo f l l ¡formes en las hembras. 

Larvas pequeñas y med ianas de la pla ga se al imentan preferencialmente 

de las estructuras florales; más desarrolladas prefieren el grano en 

--------------------------
1) I CA. 

233. 
Programa Entomología. Cent ro Experimental Palmlra. A. A. 
Palmira - Valle. 
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formaci6n y una 1 larva puede llegar a consumir parcialmente, hasta tres 

granos. La oviposic i6n ocurre entre las inflorescencias. Se observ6 

que existe cierta sincronlzaci6n entre la f loraci6n y el desarrollo de 

la plaga. 

Como enemigos naturales de Pleuroprucha se encontraron: Oedicephalus 

sp. (Hymenoptera: Ichneumonidae) como parásito de pupas y Trichogramma 

sp. como parásito de huevos. El predator Orius trist icolor Herring 

(Hemlptera: Anthocorldae) se observ6 predando huevos y larvas de la 

plaga y se detectaron también pupas afectadas por un pa t 6geno. 
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INCIDENCIA DE VARIOS METODOS DE QESTRUCCION O_E SOCAS E,N LA , POBLACION DE 

INSECTOS PLAGAS DEL ALGODONERO, 

Miguel H. López R. 
Va lent~r. ~~~ü · ~~ G. 

1) 

En el depa r tamento de Córdoba y en la Finca Besito Volao (Munic Ip io de 

Monteria) se realizó este trabajo q~e tuvo como objetivos los de estu-

diar la Incidenc ia de nueve tratam i entos de destrucción de socas sobre 

la población de insectos plagas del algodonero, precisar la época m~s 

ind icada para efectuar esta labor y buscar un método más económico que 

el tradicional de cortamalecear, arar y rastr i llar inmediatamente des -

pués de la cosecha. 

Los resultados obten idos fue ron los siguientes : 10.) La destrucc ión 

de socas en el algodonero debe ser Integral. esto es, debe comprender 

la destrucción del follaje, la remoc ión del suelo y la eliminac ión de 

las plántulas provenientes de la germ Inac ión de las semillas que queden 

en el suelo. 20.) La época más i nd icada para la real ización de esta 

labor es la comprendida entre la f inal ización de la cosecha y los 15 

días s i gu ientes . 30.) Dado que la total idad de la s pupas se encuen tran 

en los primeros 10 cm del suel o, no se just i f i ca el a rar a más de esta 

profundidad. 40.) En los suelos pesados el mejor método de destrucción 

de socas es el de cortama lezas, arar y rastr i ll a r inmed i atamente , ano -

tándose que con algodones de regular desar rollo la arada es suf icien t e 

para destruí l' el follaje y remover el suelo. 50.) En suelos de textura 

1) Respectivamente: estudiante Unive r sidad de Córdoba y Entomólogo del 
C. E. "Turlpaná", ICA, A.A. 206, Monter í a. 
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liviana y medIana, la destrucci6n de socas se puede realIzar con dos P2 

ses de rastrillo californIano a 7 km/hora y con 7 puntos de traba. En 

caso de haber germinaci6n o rebrote se hace necesario un tercer pase. 

60.) La destruccl6n de socas mediante el empleo de herb Icidas no cum -

pIe con el objetivo de eliminar los diversos estados de los Insectos pla 
~ 

gas. 
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CICLO DE VIDA ,DEL PICUDO, : Anthonomus grandis EN ALGODONERO 

• C 1) 
Iv~n Garcla • 
Valentln Lobat6n G. 

El adecuado manejo de Anthonomus.grandls Boheman (Coleoptera:Curcullo

nldae) que con Hellot'hls virescens ,-' (F.) conforman ' el grupo de ' plagas 

más llmltantes del algodonero, se dificulta por el desconocimiento de 

aspectos como la auraclon GCI c i clo de vida y su potencial de daño. Con 

el fin de subsanar la primera de estas fallas se realizó este trabajo 

en la Univers idad de C6rdoba, ent r e Nov./79 y Mayo/80. Los resultados 

obtenidos fueron los s i gu i entes: 

Los huevos de A. grand l s recién puestos son de color blanco lechoso, 

eltptlcos, de 0,72 ~ 0,Ot8 mm de largo por 0,53 + 0,026 mm de ancho. 

Son colocados dentro del bot6n y entre las anteras. El periodo de In -

cubacl6n es de 2,3 + 0,077 dtas. 

Las larvas Son ~podas, en forma de C, de color blanco cremosO; duran 

6,31 ~ 0,283 días y pasan por tres Insta r es . En el primer In~tar, son 

blancas, de 1,5 ~ 0,3 wm de largo y se a limenta n perforando una fina 

galeria a través de las anteras ; s u du rac ión es de 1,08 ~ 0,036 días. 

En el segundo Instar son de color blanco opaco, miden 3,0 ~ 1,0 mm de 

largo, se alimentan de las ante ras, p ist il o y est i gma y su duracl6n es 

de 1, 15 ~ 0,041 dtas. En el tercer Instar son de color blanco lechoso, 

con segmentación bien definida ; miden 5.0 ~ 2,0 mm de largo, consumen 

todo el contenido de los botones y su du ra c ión es de 4,08 ~ 0,206 dtas, 

--------------------------
1) Respect ivamente: Ing. Ag r . e Ing. Agr. Entomólogo del C. E. "Turl

paná", ICA. A. A. 206, Monteda. 

• 
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incluyendo la prepupa que es de color blanco opaco y aplanada dorsoven-

tralmente. 

Las pupas Son blancas. Con ojos de color rojo y miden 5.4 ~ 1.45 mm de 

largo. Permanecen adheridas por el último segmento abdomInal a la es _ 

tructura que las contienen y su duración es de 3,57 + 0 , 24 días. 

Los adultos recién emergidos Son de color roj Izo que se torna café a 

las 20 - 22 horas; hembras de 7.5 ~ 0.55 mm de largo, machos de 6,9 ~ 

1,55 mm de largo. La máxima longevidad de los adultos es de 42 + 3,8 

días para los machos y 46 ~ 3, 8 días para l as hembras. 

Cf.W.ArE 
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