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COMPORTAMIENTO BIOLOG IC O DEL ACARO Te tranychus urtlcae Koch (Acari for

me : Te tranych idae) EN DIFERENTES VARIEDADES DE YUCA Man lhot escu lenta 

Crantz 

Jos6 Marta Guerre ro 

Ant hony C. Bellot t l 

El Acaro Tetranychus urt lcae Koch es de distribución mundial, y 
causa pérdidas de Importancia econ6mlca en muchos cultivos. 

1) 

1) 

Estudios biológicos se rea l izaron en CIAT. bajo condiciones de la
boratorio (30°C dta, 28°c noche; 40-70%. HR) . con el fln de conocer la 
blolog1a de T. urtlcae y su comportamiento en las variedades resisten -
tes: M Col 282. M Col 1434. M Ven 125 y M Ara 12. y en las variedades 
susceptibles: M Col 22. M Col 1438 y M Ven 173 . 

La duraci6n promedio de huevo a adulto en las variedades resis t en
tes M Bra 12 y M Col 1434 fué de 22 , 86 y 19,89 .tas respectivamente y 
en la variedad susceptible M Co l 22 fué de 22,50 dtas. la fecundidad 
promedio en M Col 22 fué de 66,6 huevos/hembra, en M Bra 12 de 34,1 hue 
vos/hembra y en M Col 1434 de 26.8 huevos/hembra. -

El ciclo biológico. fecundidad y preferencia fu6 mayor en las va -
r ledades su sceptibles y meno r en las variedades reslstent~5. 

Estos resultados Indican que hay mecanismos de resistencia que 
afectan el desa r rollo blol6g lco del Acaro T. urticae. 

1) Tecn610go Agropecuario y Entom610go respectivamente. elAT, Apa r ta
do Aéreo 6713. Call , Colombia. 
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CONTROL DE INSECTOS CHUPADORES (HOHOPTERA) EN CITRICOS JOVENES 

1) 
Ingeborg Zenner de Polan1a 

En vista de que las aplIcaciones de InsecticIdas al follaje de cl
trlcos jóvenes para el control de Insectos chupadores presentan Incon -
ven lentes ta les como: poco efecto residual, contamInacIón del ambIente, 
destruccIón de insectos benéfIcos y labores adicIonales, se planearon 
ensayos, para evaluar la eficIencia del aldlcarb G, un InsectIcida sis
t émIco, aplicado al suelo en el momento de la aplIcación del fertlllza~ 

te. 

Se observó que sobre las plagas del follaje, tales como el pulgón 
negro de los cltrlcos, Toxoptera cltrlcldus (Klrkaldy) (Aphldldae), 
el piojo blanco menor de 105 cTtrlcos, Plnnaspls aspldlstrae (Slgnoret) 
(Dlaspldldae), la cochInilla verde de los cTtrlcos, Coccus virldls 
(Green) y la cochinIlla cIrcular, Salssetla coffeae (Walker) (Coccl
dae) , el producto ejerció un control muy satIsfactorio, con un efecto 
resIdual de mAs de un mes. 

Sobre el pIojo blanco, Unaspls cl tri (Comstock) (D laspldldae). 
el cual se encuentra sobre ramas y troncos, no se observO efecto del 
producto, ni aún en 105 Arboles de mayor Infestación, en los cuales ya 
se observaba el secamIento de algunas ramas. 

AnalIzando el costo y comparlndolo con aplIcac iones 'convenclonales 
al follaje, se llegó a la conclusl6n de que el uso de aldicarb G es mas 
económico. 

1) I . A. Programa de Entomologta, ICA, TibaltaU . Apartado Aéreo 
151123. El Dorado, BogotA. 
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EVALUACION DE VECTORES DE LA HOJA BLANCA DEL ARROZ EN EL DEPARTAMENTO 

DEL META 

Orlando J im6nez M. 1 ) 

Durante los últimos meses de 1981 y de acuerdo con evaluaciones 
realizadas por personal técnico del Instituto, en el Departamento del 
Meta se alcanzaron niveles del 20 al 30% por afeccl6n de la hoja blanca 
en los cultivos de arroz. Esta situación se presentó, existiendo bajas 
poblaciones de Sogatodes orlzicolus MuIr (Homoptera: Delphacidae), re
conocido vector de la enfermedad. 

Para determinar la posible presencia de otros vectores de la afec
ción, se llevó a cabo una evaluación, en la que se Incluyeron, adem~s 
del S. orizlcolus, las especies Hortensia simllis (Walker) y Draecu
lacephala clypeata Osborn, recogidas en diferentes localidades de la 
zona arrocera. Los insectos fueron sometidos al proceso de adquisi c ión 
del virus sobre plantas afectadas. De esta prueba solo el 12% de los 
especimenes de Sogatodes fueron vectores de la afección, y no se presen 
taron stntomas cuando se utilIzaron Draeculacephala u Hortensia. En -
otra prueba, los especfmenes de Sogatodes colectados en el campo, sin 
ser sometIdos a un proceso de adquislclOn, mostraron un 12,8~1o de trans 
misión. Estos datos concuerdan con los obtenidos previamente por otros 
Investigadores, que utilizaron el proceso de adquisIción controlada, 
con los espectmenes evaluados. . 

Al momento de realizar la evaluacl6n, se encontró que los nIve les 
de la plaga en el campo eran de 8 Sogatodes por 10 pases dobles de j a
ma. 

El nivel de la plaga en los lotes , el porcentaje de transmlsl6n 
por Sogatodes y las siembras escalonadas de una sola varIedad (cICA- 8) 
pueden explicar los altos niveles de afecclOn. 

1) I.A . Programa Entomologfa, ICA, La Libertad . Apartado Aéreo 20 11 
Vi Ilavicenclo. 



4 

MECANISMOS DE RESISTENCIA DE CINCO VARIEDADES DE FR IJOL COMUN, Phaseolus 

vulgaris L. AL ATAQUE DEL LORITO VERDE, Empoasca kraemerl Ross and Moore 

Ju 1 le Kornegay 

César Cardona M. 

Miguel S. Serrano 

1) 

2) 

3) 

Los Programas de Mejoramiento y Entomologla del CIAT han desarrolla 
do varias lIneas resistentes al ataque de E. kraemerl R & M. de las cua
les se seleccionaron las denominadas EMP81~ EMP 82. EMP 89. EMP 94, EMP 
97 y un testigo susceptible, BAT 41. para establecer en condiciones de 
c~po. qué mecanismos de resistencia (Ho-preferencia, Antlblosls, Tole 
rancia) actúa en ellas. -

En un experimento de parcelas divididas. con y sin protección qut
mica. se hicieron dos tipos de muestreo de poblaciones de adultos y nln 
fas del lorlto verde, encontrando altas poblaciones (12,8 adultos/plañ 
tal, alta tasa de incremento de la población y menor porcentaje de re : 
duccl6n del rendimiento en la variedad EMP 81. lo que llevO a conslde -
rarla como Tolerante. Las variedades EMP 94 y EMP 89 tuvieron las ~s 
bajas poblaciones (4,5 y 4.4 adultos/planta respectivamente) tasa de 
Incremento poblacional y el menor porcentaje de reduccl6n del rendlmlen 
to, pudiéndose pensar en antlblosls y/o no-preferencla. los cuales soñ 
dlflclles de diferenciar en condiciones de campo. EMP 82 ' y EMP 97 mos
traron poblaciones Intermedias (7,1 Y 6,0 adultos/planta respectlvamen 
te) sugiriendo un complejo de los tres mecanismos. -

En un segundo experimento se confIrmaron 
tencla de las variedades EMP 81 (tolerancia) 
b losis) respecto al testigo susceptible. 

los mecanIsmos de resls -
y EMP 89 (posIble antl-

1) Cantldato a Ph.D. Cornell Unlverslty. Programa de FrlJol CIAT, A,A. 
6713. Cal i, Colombia, 

2) Entomology. ICARDA, p. O. Box 5466, Aleppo, Syrla. 

3) BI610go Programa de Entomologla de FrIJol, CIAT. A.A. 6713, Call, 
ColombIa. 
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AFIDO AMARillO DE lA CAÑA DE AZUCAR. Slpha flava (Forbes), PLAGA POTEN

CIAL DEL PASTO CARlHAGUA, Andropogon gayanus Kunt. EN LOS LLANOS ORIEN-

TALES DE COLOMBIA 

F. Varela 

M. CalderOn 

1) 

1) 

El pasto Andropo90n gayanus se lanzO recIentemente con el nombre 
de Carlmagua 1 para uso del sector ganadero, como una Importante alter
nativa para allmentacl6n de ganado de carne en suelos pobres (oxisoles 
y ultlsoles) del trópico americano. 

El Programa de Pastos TropIcales del CIAT ha venido evaluando des
de 1977 el comportamiento de este pasto frente al prob"Iema de insectos 
da~lnos, y se ha observado que se caracteriza por presentar pocos pro -
blemas de Importancia y por albergar una alta población y variedad de 
Insectos benéficos. 

Se han regIstrado. hasta el momento, dos Insectos calificados como 
plagas potenciales: el falso medidor de los pastos. Mocls latlpes Gue
née (Lepldoptera: Noctuldae) y el ~fido amarillo de la ca~a de azGcar, 
Sipha flava (Forbes) (Homoptera: Aphldldae). La importancia concedi
da al pasto~. gayanus como recurso forrajero para el trópico llevO a 
la realización de estudios tendientes al conocimiento, comportamiento y 
formas de prevención de S. flava; los cuales se realizaron en el Centro 
Nacional de Investigacio~es Agropecuarias C. N. I .A., Carlmagua. 

Los resultados indicaron que este Insecto causa plgmentacl6n rojo
pGrpura y secamiento posterior de las hojas Infestadas, originando de -
trimentos en la producción y calidad del forraje. Altas poblaciones se 
observaron en los primeros meses de la estación lluviosa cuando el pas
to presenta la maxlma producción de follaje. las poblaciones del Ins ec 
to se vieron reguladas por el empleo de cargas altas durante las épocas 
en que se presentan las m~ximas poblaciones y por prActicas de manej o 
de pradera como la quema y el corte, realizados antes del Inicio de la 
estación lluviosa. 

1) Ingeniero AgrOnomo y Entom610go. Programa Pastos Tropicales, Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). A.A. 6713. Call. Co
lombia. 
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INFLUfNCIA DE LA TEMPERATURA EN EL DESARROLLO DE LA ARAÑITA ROJA DEL 

CLAVEL 

Nhora Rufz Bola~os 

Felipe Mosquera Parts 

1) 

2) 

El cultivo de flores se ha Incrementado notablemente en Colombia, 
y en la actualidad existen alrededor de 1.100 hectAreas; durante 1980 
la exportacl6n alcanz6 un valor de 100 millones de d61ares, lo cua I ha 
hecho que dentro de los productos agrtcolas ocupe el tercer rengl6n; 
sin embargo, Su produccl6n es afectada por graves problemas fitosanita
rlos, entre los cuales merecen especial atenci6n los ácaros. 

Los estudios se real izaron en "Tlbaitatll" en cAmaras de crta con 
temperatura controlada y un r6glmen de luz 12:12. Los objetivos fueron 
determinar la especie de Acaro que ataca el clavel, estudiar su ciclo 
de vida a tres temperaturas y con base a ello establecer la temperatura 
óptima, el umbral mtnimo de desarrollo y las tablas de fertilidad. 

Se encontr6 que la especie que ataca al clavel en los Invernaderos 
es Tetranychus c1nnabarlnus (Bolsduval) (Acarl: Tetranychidae); de 
las tres temperaturas, la mh favorable fu6 la de 27.5°C, en la cual la 
duraci6n de huevo a adulto fuf! de 11,20 dlas. Para esta miSma tempera
tura, la rata neta de reproduce 16n (R.) ful! de 60,35 y la rata Intrln 
seca de crec imiento (r) de 0,48. En cuanto al umbral mlnlmo de desa 
r rollo, este vari6 entr~ 4,46°C para la deutoninfa y 13,7°C para la niñ 
focr isllllda. 

n 1.1\, Programa de Entomologta , ICA, Tlbaltatt, Apartado Atreo 151123 
El Dorado , Bogotá, 

2) I.A. Dow Chemical de Colomb ia. era. 658 # 17 A - 11, BogotA. 
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AVANCES EN El CONTROL INTEGRADO DE lOS INSECTOS PLAGAS DEL CULTIVO DE 

CRISANTEMO ~~santhemun morlfollum Ramat and Henfl, EN El DEPARTAMENTO 

DEL CAUCA 

Jaime D. Gavlrla M. 1) 

Francisco Gafaro 

Antonio J. Prieto 

Jhony Escobar C. 

C. 2) 

M. 3) 
4) 

Jorge H. Garcta R. 

Hernando Rutz G. 

5) 

6) 

la preocupación de todo empresario y agricultor debe estar enfoca
da hacia la creación de métodos de control de plagas y enfermedades que 
sean compatibles con el medio ambiente en el cual crecen' las plantas. 

En a~os anteriores, el control qutmlco era el único recurso utili
zado en el manejo de los Insectos plagas del cultivo de crisantemo, con 
resultados varIables en cuanto a calidad y manejo de los productos. Ast 
mismo, el Incremento en los costos, hacta para la empresa "Inversiones 
Targa de Occidente ltda", mas onerosa la producción. 

Diferentes estrategias para el control de Insectos, con particular 
énfasis en el Control Biológico del minador lirlomyza trlfolll Burgess 
(Dtptera: Agromyzldae). han sido d'se~adas por el grupo técnico del De
partamento Fitosanltarlo de la Empresa, en 15 hect&reas cultivadas de 
crisantemo en el MunicIpio de Piendam6. 

1) Ingeniero AgrÓnomo. EntomÓlogo. Asesor, Programa de Entomología 
de Inversiones Targa de Occidente ltda. 

2) Ingeniero Agrónomo. Sub-gerente de ProducciÓn de Inversiones Targa 
de Occidente ltda. 

3) Biólogo. Programa de Entomologla. Inversiones Targa de Occidente 
ltda. 

4) Estudiante de Blologla, U. del Valle. Programa Entomología, Inver
siones Targa de OccIdente ltda. 

5) Estudiante de Biologla, U. del Valle. Programa Entomologla, Inver
siones Targa de OccIdente ltda. 

6) PrActico Agrlcola. Programa de Entomologla, Inversiones Targa de 
Occl den te L tda. 
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En 1980. época ésta de incremen to de las pob laciones de l minador 
L. tr l folll . se Inició un programa encaminado a Integrar una serie de 
mé t odos de control que Incluyeran no solo el biológico, sino el cultu -
ral y el mecAnlco, dejando como última alternativa la aplicación de In
secticidas. Para ello fué necesario estudiar la blolog1a, etolog1a y 
ecol og1a del Insecto plaga, como tamb l~n su comportamiento en relacIón 
a elementos naturales de control, en espec ial Ins ectos par3s ltos. Fué 
as1 como se dispuso de labores culturales como: obtención de esquejes 
con el menor grado de in festación de la plaga, deshoje durante el desa
rrollo del cultivo y destruccIón de los residuos de cosecha; de labores 
mec6nlcas como la Imp lantación de tableros de color amarillo y cortinas 
aceitosas que sirvieran como trampas para los adul t os y la lIberación 
oportuna y permanente de parAsltos del minador tales como Olglyphus be
~ (Ashmead); Olrlyphus sp; Closterocerus sp y Pedioblus sp (Hyme
noptera: Eu lophldae • obtenIdos de las larvas parasltadas del insecto 
plaga reco lectadas en las labores de l deshoje. 

E I alto porcen taj e de pa ras i t I smo sobre los estad.os 1 a rva I es de I 
L. trlfolll, que en ocasiones ha alcanzado niveles del 98%. ha permitI
do que en la actualidad se est~n cosechando lotes de buena calidad co -
merclal sin ninguna aplicación de insecticidas. en los cuales anterior
mente se llegaron a realizar hasta 32 aplicaciones qu1mlcas por ciclo 
de cultivo. 
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OARo S IMULAOO DE LA MOSCA DEl COGOllO, S liba pendula (Bezz i) (O Iptera: 

loncheidae) , EN YUCA (Manlhot esculenta Crantz) 

Bernardo Arias V. 

Anthony C. Bellotti 

1) 

1) 

Poco se conoce sobre 1. mosca del cogollo de la yuca, ~. pendula 
en relación a las dIsminuciones de producción de raices y material de 
siembra, cuando sus ataques son severos. Por 10 general, los agrlculto 
res utilizan medidas de control sin tener en cuenta. su necesidad y -
costo y ademAs el efecto negativo sobre la fauna benéfica. 

El objetivo de este trabajo, fué determinar las épocas criticas 
donde se afecta la producción de ratces y material de siembra con ata -
ques severos de la plaga. 

Este trabajo fué realizado en el Centro Internacional de Agricu l -
tura Tropical (CIAT), simulando el dano de la plaga en el 100% de los 
terminales de l. planta en dIferentes etapas de desarrollo del cultivo, 
en la varIedad M Col 22, los resultados Indican que no existe un perto 
do crttico del ataque de la plaga desde el punto de vista rendlmlento.
Sin embargo, en la producción de material de siembra s. encontró, que 
ataques en el primero y el segundo mes disminuyen la calidad de estacas 
optimas para la siembra entre un 51 y 71%. 

1) Asistente de Investigación y Ent0m6logo respectivamente. CIAT. 
Apartado Aéreo 6713, Call, ColombIa. 
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ceN TROl INTEGRADO DE SALIVAZO O MION DE lOS PASTOS. Zulla spp, Aeneola-
~ 

mla spp 

M, Calder6n 

G. L. Arango 

1) 

1) 

Desde 1979 el CIAT en sus Estaciones EKperlmentale$ ha hecho avalua 
ciones de campo del germoplasma con el f1n de encontrar material resis-
tente al mlOn de los pastos. la plaga mas Impor tante de las gr~mtneas 
en la América Tropical. Se ha encontrado algunas gramineas con poten -
cial de resistenci a al salivazo de los paltos, entre las cuales ' sobre
salen Andropogon gayanus. Br.ehiarla humidlcola, .!!. dyctioneura y Panl
cum ma)(lmum. 

En referencia a posibilidades de u,tlllzac:16n de l 'control blolOgico, 
se ha trabajado con diferentes cepas nativas' del hongo entomopatOgeno 
Metarrh lzlum anisopllae y con algunas cepas importadas. los resultados 
muestran un gran potencial de este hongo como un componente dal control 
Integrado del salivazo de los pastos. Estudios de patojenlcldad y 10 -
brevlvencla del hongo en el suelo h.an mostrado que sed, d. gran utIli
dad y muy factible su uso como control de" Insacto en fo~ comercIal. 

Otros métodos de control tales COlllO lautl1lzecl6n del predator 
Salplngoqaster nigra (Diptera: Syrphldae) y un nemAtodo aQn no Iden -
tificado, podrían ser dos cOlllPonentes mas para el control' integrado de 
esta importante plaga. 

~---- - - --- - ---_._- -- - -----

1) Ent0m6logo y BI610go respectivamente, Programa Pastos Tropicales. 
Centro Internaciona l de Agricultura Tropical, (ClAn, Apartado 
Aéreo 6713 . Call, Co lombia. 
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LA POLILLA GIGANTE Symmetrischema plaeslosema (Turner) NUEVA PLAGA DE 

LA PAPA EN NARIRo 

Hugo Calvache Guerrero 

En el a~o de 1981 se reglstr6 la presencia de una nueva plaga de 
la papa en el Departamento de Narl~o, la cual ful! IdentIficada como 
Symmetrlschema plaeslosema (Turner) (Lepidoptera: Gelechlldae) y 
le dl6 el nombre vulgar de "polilla gigante" par. dIferenciarla de 
otras polIllas que atacan este cultIvo. 

1) 

se 

La larva es el único estado que ocasiona los da~os, los cuales pue 
den ser como barrenador de tallos en el cultivo ° como minador y barre: 
nador de tubl!rculos en almacenamiento. Sin embargo, hasta ahora, el me 
yor problema so ha presentado en tubérculos destinados . para semilla coñ 
uno o mAs meses de almacenamiento. 

En el presente trabajo se presentan algunos aspectos blol6glcos y 
ecol6glcos del Insecto. 

--------------------------
1) Ing. Agr. Programa de Entomologla - ICA - Centro Regional de Inves

tigecl6n Obonuco. A.A. 339 Pasto. 
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FlUCTUACION y D/NAMICA DE LA POBlACION DE INSECTOS EN ARROZ (Oryza 

satlva l.) BAJO RIEGO 

Yola nda C. de Galvls 

César Cardona M. 

Joaquln Gonz~lez F. 

1) 

2) 

3) 

El conocimiento de la fluctuacl6n de la poblacl6n de los Insectos 
dañinos y benéficos en un cultivo, permite establecer un control más 
barato y efectivo de 105 primeros. Esta investigaci6n se realiz6 en 
el campo experimental del Centro Internacional de Ag r icultura Tropical. 
CIAT, en Palmira, Colombia, y tuvo como objetivo determinar la fluctua 
clón de la poblaci6n de algunos Insectos perjudiciales al arroz en re-
laclón con las diferentes etapas de desarrollo del cultivo y las dlfe -
rentes épocas del año. 

Con base en los datos obtenidos se encuentran tres grupos de Insec 
tos cuyas poblaciones fluct6an: el primero según la edad del cultlvo,
el segundo según la época del año y .1 tercero que no tiene relación 
con ninguna de estas dos variables. la población del minador, Hydrellla 
grlseola Fallén (Oiptera: Ephydrldae), alcanza su m!xlmo al primer mes 
del cultivo y luego decl ina. la pOblación mAxlma de los lorltos verdes 
Hortensia slmllis (Walker) y Draeculacephala clypeata Osborn (Homop
tera: Cicadell idae) y del Sogatodes oryzlcolus (Molr) (Homoptera: Del 
phacidae) se presenta a los 60 días de edad del cultivo y luego decli-
na, mientras que la novia del arroz Rupela albinella (Cramer) (lepl
dopte ra : Pyral idae) va aumentando hasta alcanzar su máximo a los 90 
d í a s y luego disminuye ligeramente. la población del Oebalus poecilus 
(DalIas) (Hem lp tera: Pentatomldae) es baja hasta el tercer mes de 
edad del cultivo, alcanza su máximo a los 120 días y luego disminuye li 
ge ramente . 

la población del Sogatodes 
en los meses de Enero y Julio y 
sp (Coleoptera: Chrysomelidae) 
cultivo ni con la época del año. 

cubanus (Crawford) alcanza 
la de la pulguilla del arroz 
no tiene relación ni con la 

su máximo 
Epltrix 
edad del 

la fluctuación de la población de E. albinella tiene relación con 
l a de su par~sito de huevos el hymenoptero Scelionidae Telenomus rowanl 
(Ga han) y la de sus parásitos de larvas hymenopteros Ichneumonidae 
Tratala sp y Strabotes abdomlnalis oscurus. 

--------------------------
1) Ing. Agr. Asistente de Investlgaci6n, Programa Arroz, CIAT. Apar

tado Aéreo 6713 Call, Colombia. 

2) Entomology. ICARDA, P. O. Box 5466, Aleppo Syria. 

3) Coordinador Programa Arroz . CIAT, Apartado Aéreo 6713, Cali, Colombia. 
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OSCILACIONES EN EL NUMERO DE HUEVOS DEL COMPLEJO Heliothls spp - Alabama 

arglllacea (Hübner) EN EL ALGODONERO, CON RESPECTO A FACTORES CLIMATI

COS y AL PARASITISMO POR Trlchogramma sp 1) 

Ana Hilena Alvarez P. 

Blanca Helena Cabrera M. 

Phanor Segura L. 

2) 

2) 

3) 

El presente trabajo, realizado en la zona algodonera de Buga (Va
lle del Cauca), tuvo por objeto estimar las fluctuaciones en el número 
de posturas de Hellothls spp y AI.bama arglllacea Hübner (Lepldoptera: 
Noctuldae), en cultivos comerciales de algod6n. Adem6s, se pretendl6 
establecer las posibles Influencias de algunos factores del clima y las 
fases de la luna sobre el parasitismo y el número de huevos de los Insec 
tos plagas antes mencionados. -

Con el prop6slto anterior, se realizaron trabajos de campo en dos 
cultivos comerciales de algod6n, sembrados con las variedades Acala 1517 
Br 2 y Del Cerro. Debe tenerse en cuenta que los cultIvos utIlizados 
para este trabajo, no recibieron el mismo manejo de plagas. 

Los trabajos de campo consIstieron en la revIsión perlOdlca (dos 
veces por semana) de 100 plantas tomadas al azar, diferentes en cada 
conteo, para estimar el número de posturas de Hellothis y ~. arglllacea, 
localizadas en el tercio superior de las plantas. Se recolectaron pos
turas para ser llevadas a panales de ecloslOn en el laboratorio, donde 
se registraron los porcentajes de parasItismo y eclosiOn. Esto se hizo 
para cada lote separadamente. 

El Trlchogramma natural demostrO preferencia por las posturas de 
~. argll lacea. · 

Se establecieron niveles crltlcos de posturas para Hellothls sp en 
cada cultivo y para ese momento (Semestre A de 1979). 

Se correlacionaron las variables meteorológicas, con respecto al 
porcentaje de parasitismo y al número de huevos. De los resultados ob
tenidos se dedujo, que el comportamiento de los insectos plagas en es -
tudlo, no es regular respecto a los factores cllmAtlcos ni a las fases 
de la luna. 
--------------------------
1) Trabajo de tesis para optar al tItulo de Ingeniero AgrOnomo. Facul

tad de Ciencias Agropecuarias. U. Nal. Palmlra. 
2) IngenIeros Agrónomos. Casilla 54-92, Guayaquil, Ecuador y Calle la. 

H 14 - 72, Buga. respectivamente. 
3) Profesor Entomologla - Facultad de Ciencias Agropecuarias. U. Nal. 

Palmlra. 
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FLUCTUACION DE LA POBLACI ON DEL MINADOR DE LA HOJA DEL CAFE, Leucoptera 

coffeella y DE SUS ENEMIGOS NATURALES EN EL VALLE DE L CAUCA 
1) 

Eduardo FI6rez D. 

Mart ha R. de HernAndez 

2) 

3) 

El minador de la hoja de caf. se ha constitu1do en los últimos a~os 
en la principal plaga de este cultivo, principalmente en cafetales ubi
cados en alturas Inferiores a los 1300 m.s.n.m. Con el objeto de obte
ner un mayor conocimiento de la fluctuación poblaclonal del minador, 
as1 como la de sus enemigos naturales, se realizaron muestreos perl6di
cos entre Junio de 1981 y Mayo de 1982 en dos regiones cafeteras del Va 
I le, cercanas a los mun icipIos de Calcedonia y Prade ra, en donde se hañ 
venido presentando infestaciones del minador Leucoptera coffeella (Gu~ 
rln-Ménevllle) (Lepldoptera: Lyonetlldae). -

A través del año se encontraron poblaciones del minador de las ha
J.del café y de varias especies paraslticas que eje rcen un control na
tural sobre esta plaga. Fueron determinadas seis especies de mlcrohl -
men6pteros, pertenecientes a la femllla Eulophldae, las cuales actuan 
como parasltos de larvas de i. coffeell •• 

Se registraron los porcentajes de parasItismo de cada una de ellas, 
sobresaliendo por su mayor abundancia Closterocerus coffeella Iher . , 
Pnigalio sp . y Achrysocharoldes sp. 

Las fluctuaciones de las poblaciones se correlacionaron entre sI y 
con factores cl i m~tlcos tratando de establecer otras causas de mortali
dad, tanto de las poblaciones del minador como de sus enemigos natura -
les . 

~ -- ---- ----- --------------
1) Trabajo de Grado presentado a la Unlvers Idad del Valle, como requi

sito parcial para optar el tItulo de Biólogo - en tomólogo. 

2) Estudiante de último semestre de la Universidad del Valle. 

3) Bióloga, Profesora del Departamento de Blologla de la Universidad 
del Valle, 
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Trl~hogramma beckerl Nagarkatl : UN NUEVO PARASITO DEL MEDIDOR GIGANTE 

Oxydla trychlata (Guen&e) 

Astrld Delgado 

LI11ana Wiesner R. 

Alejandro Hadrlgal C. 

1) 

1) 

2) 

En el Laboratorio de la FundaclOn Nacional de Entomolog1a Forestal 
(FUNDEF) se adelant6 el estudio referente a h~bltos parasltlcos de Trl
cho9ra~ beckerl Nagarkatl. (Hymenoptera: Trlchogrammatldae). 

Este par6slto se encontr6 atacando huevos del medidor gigante del 
pino y del clpr6s~. trychlata (Lepldoptera: Geometrldae) en planta -
ciones de Pinus p6tula en el municipio de El Retiro (Antloqula) (2.120 
m.s . n.m., 17°C). El Gnlco registro anterior sobre este par6slto es de 
Costa RIca donde se encontr6 emergiendo de huevos del barrenador del ce 
dro Hypsipyla grandel1a (Zel1er) (lepidoptera: Pyralldae). 

Dado que los adultos ~ergieron de masas de huevos de~. trychlata 
colectadas en plantaciones de f. patula para recuperacl6n de parasltos 
del g6nero Telenomus, se procedl6 a coaprobar 51 se trataba de un para. 
sito primario o de un hlperparaslto y result6 ser primario. 

La duracl6n del ciclo de vida fu6 en total de 36, 3 dJas, variando 
entre 29 y 46; el número promedio de avlspltas por huevo de~. trychla
ta fué 3,6, variando entre 1 y 7. la longevidad del adulto en condlcio
ñes de laboratorio fu& de tres dlas, con un m1nimo de 1 y un m6xlomo de 
8. 

Las avispitas copularon bien en condiciones de laboratorio poco 
tiempo después de emerger y parasltaron relatIvamente bien huevos de O. 
trlchlata. El T. beckerl tambl&n paraslt6 posturas de Neodesmodes ara-
na (Dognln) (Lepidoptera: Geometridae). -

-----------.--------------
1) Estudiantes de Ingenler1a Forestal, Universidad Nacional , Hedel11n. 

2) Ingeniero Agr6nomo, Director FundaclOn Nacional de Entomologla Fo
restal (FUNDEF) Hedell1n. 
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0." (Sb) MUTANTES "Sooty - Bogota 

Trlbollum castaneum Herbst 

y " antena f usionada" (af) EN 

(Coleoptera: Teneb r ionldae) 1) 

WMlter Vlsquez T. 

Fe rnando Núi'iez 

2) 

3) 

Para Trlbollum castaneum Se han descrito varIas mutacIones que 
afectan la coloración del cuerpo cambiando su color normal castai'io a 
castafto oscuro o a negro. En las antenas tambl~n se han encontrado mu
chas variaciones, especialmente fusión de segmentos a diferente nivel. 
Dos mutaciones, una causante de un oscurecimiento en el color del cuer
po (cucarrones casi negros) y la otra de fusión en grado variable de 
los segmentos de las antenas, fueron descubiertas en cucarrones perten~ 
clentes a la cepa de Tribollum existente en el departamento de Biolo
g1a de la U. N. El primero de ellos fué bautizado con el nombre de 
"Sooty - Bogot~" y el segundo con el nombre de "antena fusionada". 

Los propósitos princIpales de este trabajo son suminIstrar Infor -
maclón acerca del mecanismo de herencia de cada uno de estos mutanteS y 
analizar las Interrelaciones que parecen existir. 

Los diferentes cultivos fueron efectuados en medio estandar (har! 
na de trigo, 95% y levadura, 5%) a temperatura de 300 e y humedad del -
70%. 

Con base en el total de los apareamientos se determInó que el gen 
"Sb .. era autos6mlco con dominancia completa y efectos letales recesi -
vos . En la mayorta de 105 apareamientos su viabilidad fui comparable 
con la del silvestre. Este mutante fu6 considerado de mucha Importan -
cla en la docencia y en la investigación debido a la facilidad de Iden
tificación de su fenotipo a simple vista. El gen "af " se comportó ca 
mo autos6mico ' receslvo de penetrancla completa y viab i lidad con respec: 
to a la del s !'lvestre de aproxlmad .. ente 67%. 

Entre estoS dos genes se descubrió un importante fen6meno de inte
racción génlca, bastante Inusual en l. castaneum. y que fué atribu1do a 
l a existencia de genes modificadores asociados con es t os dos loci, de 
ta l manera que el efecto del gen "af" puede ser rea lzado, IlevAndolo 
has ta su mAxima expresIón pero sólo en presencia del gen "Sb". 

-----.--------------------
1) Trabajo realizado en la secciÓn de Genética del departamento de Bio

log1a, como parte del proyecto de investigaclOn "Cont rlbución al ca 
nacimiento gen~tlco de.!. castaneum;' dirIgido por el profesor Fer-
nando Núi'iez. 

2) Estudiante de Blologla - U.N. Bogota. A.A. 38390 Bogotl. 

3) Profesor asociado, Sección Genética, Oepto. de Blo log1 •. U.N. Bogotl. 



BIOLOGIA y CAPACIDAD DE PREOACION DE Podlsus nlgrlsplnus DalIas SOBRE 

Spodoptera frugiperda (J. E. Smlth) EN ALGODONERO 

Eugenio Canmelo ~% H. 

Orlando Jos' Zapatelro A. 
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1) 

2) 

En condiciones de laboratorio (24,9°C y 54.S% H.R.) se estudl6 
la blolog,a de Podisus nlgrlsplnus DalIas (Hemlptera: PentatOMlda.) 
predator de larvas de S~Sttera fruglperda (J. E. Smlth) y en condi
ciones de campo (28°e y t H. R.) su capacIdad de predacl6n. Los re
sultados obtenIdos fueron los siguIente,: 

El cIclo total, Incluyendo la duracl6n del adulto, fu' en promedio 
de 33,55 dlas discrImInados as1: 4,75 para huevos; 1&~5 para los cinco 
Instares nlnfales; 12,3 para la hembra y 9.75 para el m.cho. 

Los pertodos promedios de preovlposlcl6n y ovlposlcl6n fueron 4,1 
y 8,2 d1as respectIvamente; cada hembra ovlposlt6 en total un prOMedIo 
de 119,3 huevos. con una vIabilidad del 56.7%. 

Las dimensiones promedias largo por ancho en cent1metr05 en los dI 
ferentes estados, nInfas y adultos. fueron 0.15 por 0,10; 0,29 por 0,2': 
0,48 por 0,31; 0,61 por 0,43; y 0.78 por 0,5 para ceda uno de los cinco 
Instares respectivamente y 1,03 por 0,59 ~cho y 1,14 por' 0,675 en la 
hembra. 

El prImer Instar nlnfal de f. nlgrlsplnus no actu6 como predator 
de larvas de segundo y tercer Instar de i. fruglperda. El segundo. ter 
cero y cuarto Instares presentaron una predacl6n promedIa dIaria. esta
dlstlcamente Igual. de 0.53; 0,56 y 0.93 larvas respectIvamente. Para 
los machos y hembras esta predacl6n, tambl!n estad1stlcamente Igual fu' 
de 1,23 y 1,36 larvas respectivamente. 

la cantidad de 500 ninfas por hectlrea es suficIente para contro -
lar Infestaciones del 2,5% al 15% de i. fruglperda. 

--~-----------------------
1) Trabajo realIzado en calidad de tesIs de Ing. Agr. en la U. de C6r

doba en 1982. 

2) Ing. Agr. partIcular. A.A. 354 MonterTa. 
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DISTRIBUCION y FlUCTUACION DE LAS POBLACIONES DE Euplectrus sp S.OBRE 

Spodoptera fruglperda (J. E. Smlth) EN EL CULTIVO DE L HAll EN CORDOBA ' ) 

Allrlo E. C6rdenas P. 

Miguel A. G6mez P. 

Antonio R. FI6rez M. 

2) 

2) 

2) 

Ante la necesidad de conocer el valor real de Euplectrus sp (Hy
menoptera : Eulophldael como paraslto de Spodoptera fruglperda (J. E. 
Smlth) (LepldoPtera: Noctuldae) en malz, se procedió a determinar su 
distribución y su fluctuación poblacional en Córdoba, entre los perto -
dos de Septiembre a Noviembre de 1980 y Junio a Agosto de 1981 . 

Los resultados obtenidos fueron: 1) De 11 municipios estudiados 
(Cereté, ChlnG, Ciénaga de Oro, Lorlca, Monterta, P l an~ta Rica, SahagGn, 
San Carlos, San Pelayo, Tlerralta y Valencia) solamen t e en dos, Cereté 
y San Carlos se registró Euplectrus sp con paraSitismos de 3,8 y 0,4% 
respectivamente. 2) El parasitismo total para Córdoba en los pertodos 
citados fué de 0,23%. 3) Euplectrus sp se presentó a los 25 y 75 dtas 
de edad del cultivo con parasitismos del 4 y 12,5% respectivamente. 4) 
La fluctuación del parasitismo de Euplectrus sp estuvo correlacionada 
asl : en el semestre 80 B en forma directa con la población de Spodop -
!!!! fruglperda y con la temperatura e Indirecta con la precipitación 
y en el 81 A se presentó el fenOmeno Inverso, es decir en forma Indlrec 
ta con la poblacl6n de!. fruglperda y con la preclpltacl~n y directa -
con la humedad relativa; en ninguno de los casos la correlacl6n fué slg 
ni f Icat iva. 5) Se encontró una relaci6n hembra : macho de 7,7 a 1 y -
25,2 parllsltos en promedio por huésped. 

1) Trabajo realizado en calidad de tesis de grado por 105 autores prin
cipales en 1980 B - 1981 A en la Universidad de Córdoba. 

2) Respectivamente Ing. Agr. particular, In9. Agr . particular y profe
sor de Entomolog1a, Universidad de Córdoba. A.A. 354 Monterta. 
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DISTRIBUCION DEL GORGOJO DEL FRIJOL Acanthoscelldes obtectus (Say) , 

(Coleoptera: Bruchldae) Y REGISTRO DE HOSPEDANTES EN El DEPARTAMENTO 

DEL VALLE 1) 

César A. Vuela 

Alberto J. Cabrera 

Adalberto Flgueroa 

1) 

1) 

2) 

Se hizo un reconocimiento en 31 municipios del departamento con el 
fln de conocer la dlstrlbucl6n de este Insecto, que posee ademAs del 
fr1jol otros huéspedes alternos, se transport en la semilla y ataca 
tanto en el campo eomo en almacenamiento . Es la plaga mAs Importante 
de frljol; slgulendole en Importancia el Zabrotes subf.~ciatus. 

Se tomaron 369 muestras en 29 huéspedes de brucos; entre estos se 
destacan al Phaseolus coccineus subsp. Polyanthus como hospedante alte! 
no. 

En las muestras se encontraron y determinaron 11 especies de Bru -
chldae de 105 cuales 6 son registros nuevos para Colombia. También se 
hallaron 3 mlcrohlmenopteros parasitos y 1 Acaro predator de~. obtec -
tus. 

De las formaciones vegetales estudiadas (bms-T, bs-T, bs-PM, bh
PM. bmh-PM. bh-MB, bmh-MB segQn Holdrldge). en bh-PM y bmh-PM, se ha -
liaron las mayores poblaciones de ~. obtectus. 

--------------------------
1) Trabajo presentado como Tesis de Ing. Agr. en la Facultad de Cien

cias Agropecuarias, U. Nal. - Palmlra. 

2) Profesor UnIdad Entomologla. U. Nal. Palmlra. 



EFECTOS DE LA EDAD DEL ROSAL SOBRE LA ARARITA VERDE BIHACUlADA 

Harcela Isaacs H. 

U r i e l leOn V. 

Al fredo Acosta G. 

1) 

1) 

2) 

la ara~ita verde bimaculada, Jetranychus urticae Koch, (Acarl: T! 
ranychldae). es uno de los 'caros mas cosmopolitas, debido a su alta 

prollflcldad y fácil adaptacl6n a una amplIa g~a de ambientes y es pe -
eles vegetales. En el mercado Internacional de flores no se perMite la 
presencia de este Acaro debido a la Tlgld~z de la Sanidad Portuaria. 

El objetivo del trabajo fu6 establecer en qué forma l. edad de l. 
planta de rosa, puede Influir sobre la blologla de T. urtlcae. Este 
trabajo se realizO bajo condIciones controladas de temperatura y hume -
dad relativa (24°C y 88%.) en la Facultad de Agronomla, 80gotA, utl1l -
zando plantas del cul t Ivo comercIal "Rolas Tesalia" local izado en la 
Sabana, con edades de 13. 28, 55, 40 y 52 meses. 

Se realizaron dos ensayos. en los cuales se utilizO la t6cnlca del 
disco de hoja (Slegler, 1974). COft MOdificaciones. En el primero. se 
mldlO la duraclOn del ciclo de vida. l.s relaciones de sexo y la morta
lidad y en el segundo, la mortalidad de hembras y machos y l. ovlposl -
ci6n diaria hasta los doce dlas de edad. 

La mortalidad obtenida en ambos casos fu! del 28% en promedio, y 
es tadtsticamente Igual para ambos sexos. 

La relación hembra-macho obtenida fu! de 1: 0.84 en el primer ensa
yo y 1:0 , 74 en el segundo. 

Las edades del rosal Influyeron en la duraclOn del ciclo de vida 
del Acaro , pero sin mostrar tendencias definidas ni consistentes. La 
durac ión promedio total del ciclo fu' de 8,16 dlas. bas tante corta com
parada con los reportes de la literatura. 

La ovipos lc i6n diaria no mostró mayores diferenci as entre edades 
de la planta y su tendencia fu! similar a trav~ s del tiempo. 

--------------------------
1) Estudiantes de Agronomla, Universidad Nacional de Colombia, Bogota. 

2) Profesor. Facultad de Agronomla, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá. 
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" ANTENA BIFURCADA" (ab) - UNA NUEVA MUTAC ION EN Tr ibol lum castaneum 

Herbst (Coleoptera: Tenebrlonldae) 1) 

Walte r Vásquez T. 

Fe rnando Nuñez 

2 ) 

3) 

Tr lboll um castaneum es un col eóptero amp liamente estudiado él nivel 
de laboratorio , principalmente desde el punto de vista ecol6gico y ge -
nét Ico. Se ha encontrado que en este insec to la tasa de mutac Iones es muy 
alta. Has de 130 alteraciones le han sido descritas y su estudio deta
llado ha suministrado Informaci6n bAslca sobre el modo de herencia y re 
laciones de lIgamiento de diferentes caracterlstlcas heredables en la
especie. 

En este trabajo se pretende dar a conocer aspectos morfol6glcos y 
fisiológicos, as1 como Importantes datos genéticos acerca del mecan ismo 
de transmisi6n hereditaria de la nueva mutaciOn "antena bifurcada" . 

Diferentes apareamientos fueron efectuados en medio de harina de 
trigo (95 partes) y levadura finamente molida (5 partes) a tempera
tura de 30°C y humedad relativa del 70%. la aparlclOn de una "antenl
ta extra" de variable forma y tamai'lo a partir de uno de los segmentos 
de la antena normal, fué el efecto caracterlstlco del gen. Algunos In
dividuos exhibieron "apéndices adicionales" con origen en el trocan ter, 
en una, dos, o en todas las patas. Se determin6 que el gen se compor -
taba como autosOmico recesivo de penetrancla incompleta y expres ividad 
variable . AdemAs exhibió efectos p,leiotróplcos, alterando la estructura 
de las antenas y de las patas en el adulto y del pronoto en las pupas. 
los machos mutantes fueron completamente estériles. 

---------------------------
1) 

2) 

3) 

Trabajo realizado en la sección de Genética de l depa r t amento de Blo 
logia, como parte del proyecto de Invest igaclOn "Contri buc ión al -
conocimiento genético de r. castaneum~' dirigido por el profesor 
Fernando Nüi'lez. 

Estudiante de Blologla - U. Nal. Bogotá. A.A. 38390 Bogotá . 

Profesor asociado, Sección Genética, Depto. Blologla . U.N. Bogo t á . 
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CICLO DE VIDA DE LA CH INCHE DE ENCAJE fo!ythucha gossypi~ (r . ) 

EN GIRASOL (Hellanthus a~nuus_ lo) 1) 

Antonio Jos~ López M. 

Berna rdo Villa M. 

Alejandro Madr igal C. 

2} 

2) 

3) 

En el Insectarlo de la Universidad Nacional. Sede Medel11n se rea
liz6 el estudio del ciclo de v ida de la chinche de encaje del hlgueri -
110 forythucha gos~y~ (F.) (Hem iptera: Tlngidae). La temperatura y 
humedad r elativa promed ias durante la realizaci6n del estudio fueron 
24,3°C y 76,5% respec tivamente. 

La durac i6n promed ia de la Incubacl6n fu~ 11.75 dl as y de 17.3 pa
ra el estado ninfal. El ciclo promedio de vida, ~e huevo a formación 
de adulto. fué de 26,75 y de 24,66 dias para la hembra y el macho res -
pect lvamente. 

El n~mero promedio de huevos por hembra fu6 de 62,17 puestos en 
ocho grupos de 7,44 huevos en promedio. El periodo de preovlpos lcl6n 
fu6 de 12,44 dias. 

Para la diferenciación de los Instares nlnfales se tuvo en cuenta 
el ancho de la c~psula cefálica y la longitud de la exuvla. 

Se encontraron tres enemigos naturales: un predator de ninfas y 
dos parAsitos de huevos. uno de los cuales exhibió caracteristlcas que 
facilltartan s u crta en el laboratorio . 

1) Tesis de grado para optar al tttulo de Ingen ie ro Ag rónomo. 

2) Estud iantes , Facultad de Ciencias Agr t colas , Unive rsidad Nacional, 
Mede 111n. 

3) Profesor Asistente Un ivers idad Nacional de Colombia. Sede Medelltn. 

I 
t 

t 

! 
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CARACTERIZACION DEL DARo cAUSADO POR Plezodorus gulldlnil (Westwood), 

Thyanta perdltor (Fabrlclus) Y Euchlstus spp, EN EL CULTIVO DE LA 

SOYA Glyclne ~ (L.) Herrll 1) 

Pllnlo Bernate L. 

Phanor Segura L. 

2) 

2) 

El experimento se llevó a cabo en los Invernaderos de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias de Palmlra en el segundo semestre agrlcola de 
1981. Se utlliz6 semilla de la variedad de soya IcA-TUNIA, la cual fu~ 
sembrada en materos que se aislaron con jaulas de malla desde el momen
to de la siembra, para evitar Insectos diferentes a los del ensayo. A 
los 45 dlas se hizo una apllcacl6n de TarMr6n y a los 75 dlas otra de di 
metoato al uno por ciento para controlar Acaros. El riego se hizo hasta 
los 85 dlas del perIodo vegetativo de la planta. 

Las plantas de soya infestadas a los 45 dlas con adultos de f. 
gulldlnll (machos y hembras) y r. perdltor presentaron los siguientes 
slntomas en las plantas atacadas a diferencia de las plantas testigo II 
bres de las plagas: porte mAs bajo, aumento en la pubescencia, color -
verde mAs Intenso, rizado y encrespamiento de las hojas, atrofia y calda 
de los follolos, prollferacl6n de yemas que originaron rebrotes folia -
res, vainas en forma de media luna orientadas hacia arrlb~, y tambl~n 
se encontró un alargamiento del perIodo vegetativo y una reducciÓn en 
la producción y peso de las semillas y calidad de los granos. 

Las plantas infestadas a los 45 dlas con adultos de Euchlstus spp 
no mostraron deforrMclones y tuvieron un periodo vegetativo Igual al 
testigo libre de plaga. Sin embargo, la calidad de la semilla se vió 
afectada, y el rendimiento en gramos/planta y el peso de 100 semillas 
se vieron reducidas. 

--------------------------
1) Trabajo presentado como tesis para optar al tItulo de Ing. Agr. 

2) EstudIante y Profesor respectivamente. Facultad de Ciencias Agro
pecuarias, Universidad Nacional, Palmlra. 
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CICLO DE VIDA Y HABITOS DE Hedy lepta indi cata (F .), PLAGA DE LA SOYA 

Fulvla Garcla R. 1) 

El "gus ano encrespador y pegador de la soya" , Hedylepta índlca t a 
(F . ) ( Lepidoptera , Pyral ldae) considerada como plaga de importancia 
secunda r la en esta leguminosa , h~ aumentado sus poblaci ones en las dos 
úl timas cosechas de soya (1981 A y 1982 A), hasta el punto de tener 
que recurrir al uso de qulmlcos para evitar la defoli ación al cultivo. 

El Hedylepta presenta hAbltos muy caracterlstlcos, siendo fAcllmen 
te detectable la presencia de su daño en el campo por la formación de -
"paquetes" muy tlplcos que la larva construye con los foltolos de las 
hojas que son atacadas. Sin embargo, dada la ImportancIa que actualmen 
te presenta la plaga fu~ necesario ampliar la Informac.l6n sobre su bio= 
l ogIa y hAbltos con el propós i to de advertir mAs tempranamente su pre -
sencia y el da~o potencial al cultivo. 

Los estudios sobre el ciclo de vida de Hedylepta fueron realIzados 
bajo condicioneS de laborator io del C.N . I. "Palmira" con temperatura 
promedIa de 25°C y humedad relativa del 7or~. Se determinO que la espe
cie cumple su c i clo de vida de huevo a emergencia de adultos en un lap
so de 26 días en promedio, necesltAndose de 5 - 6 dlas para la Incuba -
c10n , de 13 a 15 dtas para el desarrollo larval dura.nte el cual se de
terminan cinco Instares y de 6 a 7 dlas para el estado pupal. Los adul 
tos presentaron una longevidad corta (3 - 4 dlas). -

El presente estudio Incluye ademAs la descripción de cada uno de 
los estados , in fo rmación sobre los hllbitos y la fertilIdad del InSecto, 
el reconoci miento de algunos enemigos naturales y de a lgunas plantas 
hosp"dantes . 

1) I.A. Programa Entomologta ICA. C. N. l . Palmlra. Apartado A6reo 
233 Palml ra. 



ACTIVIDAD DE RESIDUOS FOLIARES DE MONOCROTOFOS y HETIL PARATION: SU 

RIESGO PARA LA SALUD DE OPERARIOS AGRICOLAS 

Rafael GuzmAn Varón 

25 

1) 

El riesgo que representan para la salud de operarlos agrtcolas los 
residuos activos de Insecticidas Inhlbidores de collnesterasa en la ocu 
rrencla de enfermedades fatales o no, depende de su presencia sobre ei 
follaje de la vegetacl6n aGn varios dtas después de ser aplicados. En 
los cultivos que requieren mucha labor manual, los operarlos agrtcolas 
deben permanecer 1. Jornada laboral de ocho horas dentro de éllos, algu 
nas veces unas horas despu6s de aplicados. SI esto ocurre en forma coñ 
tinua y por varios dlas, puede estar influyendo en ra mayor ocurrencia 
de IntGxlcaclones crónicas por estos productos. 

Exposiciones dermales a residuos follares de monocrotofos y metil
paratlon en un cultivo de algodón mostraron que estos residuos constitu 
yen un factor de riesgo para la salud en actividades de campo ya que -
residuos follares de monocrotofos mostraron una marcada tendencia a In
hibir collnesterasa del plasma (pseudocollnesterasa) desde un 94,90% 
una hora después de la aplicación hasta un 17,8% al cabo de 120 horas. 
Un perIodo de espera de 48 horas serIa un factor de riesgo ya que mostró 
Inhibición de collnesterasa hasta un 76,7%. 

Residuos follares de metll - paratlon mostraron un comportamiento 
diferente puesto que a las 24 horas, la actividad de .Ios residuos mostró 
sólo un 3,85% de Inhibición. Aunque los resultados Indicaron algún gra 
do de Inhibición a las 120 horas. fu~ menor que con residuos de monocra 
tofos, indicando un menor riesgo de reentr~da a los lotes aplicados coñ 
este producto. 

1) Ingeniero Agrónomo. Facultad Agronomta. Universidad del T.,llma. 
Ibagu6. 
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DA~O DIRECTO E INDIRECTO OE L COMPLEJ O DE HOSCAS BLANCAS EN EL CULTIVO 

DE LA YUCA Y SU EFECTO EN EL REND IMIENTO 

Octavio Vargas H. 

Ant hony C. Bellottl 

1) 

T) 

Las moscas blancas Aleurotrachel 'us socialls Bondar, Trlaleurodes 
varlabills (Quaintancc) y Bemisia tuberculata Bondar (Homoptera: Ale~ 
rodldae), causan p6rdldas considerables en el cultIvo de la yuca . Tan
to adultos como nInfas se alimentan en las hojas causando da~o directo. 
AdemAs, debido a su h~blto de al Imenteci6n producen excreslones azucara 
das. sobre las cuales se desarrollan hongos conoci dos como fumagina, 10 
que Interfiere en el proceso de fotostntesis, observ~ndose de esta ma -
nera un daño indirecto. El objetivo del presente trabajo fu~ el de de
terminar las pérdidas en el rendimiento causado por cada tipo de da~o y 
poder decidir el tratamiento adecuado. SI las pérd idas fueran mayores 
por causa de la fumaglna se recomendarTan aplicacIones de funglclda y 
51 la dlsmlnucl6n en el rendimiento fuera por la al imentación de las 
moscas blancas , se recomendarTa la aplicación de Insecticidas slst6m1 -
coso 

Los resultados mostraron, que los dos tipos de d.~o producen pérdl 
das en el rendimIento. Las p~rdidas observadas por el complejo de alei 
rodidos fueron del 45.5%. del cual el 77% correspondl6 al , da~o directo 
y 23% al daño indirecto. 

T) Investigador Asociado y Entom61ogo respectivamente. CIAT, Aparta
do A6reo 6713, Call, Colombia. 
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EFECTO DE ALGUNOS INSECTICIDAS SOBRE LA ACCION PARAS ITI CA DE Trichogramma 

pretiosum (Riley) LIBERADO DESpuES DE LOS TRATAMIENTOS 

Manuel Amaya Navarro 
1) 

Sin ninguna Investigaci6n previa, en algunas zonas algodoneras de 
Colombia se tiene como practica común reiniciar las liberaciones del pa 
rAsito Trlchogramma spp (Hymenoptera: Trichogrammatldae). dos dlas des 
pu~s de la aplicacl6n de cualquier Insecticida: - -. 

Con el presente trabajo se trat6 de averiguar lo que sucede con es 
ta prActica. Para tal f1n se utilizaron plantas de algodonero. huevos
de Sitotroga cerealella (Olivier). Trlchogramma pretiosum (Rlley) y 
siete Insecticidas comunmente empleados en la zona. Las liberaciones 
del parAsito se realizaron: 15, 24, 48 Y 72 horas después de los res -
pectivos tratamientos. 

Los resultados indican que las liberaciones de!. pretlosum, 48 h~ 
ras después de la aplicacl6n de cualquiera de los insecticidas estudia
dos, es positiva 51 se tiene en cuenta que se alcanzaron parasitismos 
entre el 51 y 86%. Se observ6 que los adultos murieron entre las 24 y 
48 horas después de liberados • 

. -------------------------
1) Ingeniero Agr6nomo. Federaci6n Nacional de Algodoneros. Zarzal , 

Valle del Cauca. 
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uso DE CEBOS CONTRA LA HORM IGA LOCA , Nyl ande r la fulva (Mayr) 

(HYMENOPTERA: FORHIC IDAE) 

Ingebo rg Zenner de Po lanla 

Nhora Rulz Bola~os 

1) 

1) 

Los cebos tOxicos son usados. esca la mundi a l para el control de 
muchas plagas que recogen alImento, y con ellos se l ogra cIerto grado 
de especificIdad, partIcularmente a l usa r venenos estomacales y al In • 
corpor.r atrayentes especlflcos, pgr lo cual se considerO lo Ideal para 
el control de la hormiga loca. 

Este Insecto, cuyas altas poblacIones han causado problemas socia
les, econ6mlcos y ecol6glcos, prIncipalmente en la zona cafetera de la 
reglOn del Tequendema (Cund.) , su allmentaciOn consta de sólIdos, como 
fuente de protelna, obtenidos de animales y Ilquldos , principalmente 
por los azúcares, adquirIdos de las exudacIones producIdas po r Insectos 
chupadores. Basado en este conocimIento, se rea lIzaron una serIe de en 
sayos con cebos, ut 11 Izando diferentes mezclas de por t~dores, atrayentes , 
Inhibldores de. IIIOho e Insectlc:fd" . 

Los resu 1 tados I nd i can, que en cafetal es e 1 uso de un cebo tóx leo, 
e laborado a base de salvado de ma 1z, har ina de pescado, soluciÓn azuca
rada, manteca de cerdo, Acido proplónlco, agua y ca rbaryl . PM o llndano 
PM. representa una soluciÓn para el prob l ema de N. fulva. Los mejores 
con troles se obtIenen aplIcando en cafetales limplo~K9 de cebo por 
hectArea , en bandas d istancIadas en tre 51 10 m y durante la ~poca seca. 

1) IngenIeros Agr6nomos. Programa de Entomo logta , ICA. Ti balta t A. 
Apartado Aéreo 151 12 3. El Dorado , Bogo t A. 
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RESISTENCIA OEL FRIJOL COHUN, Phaseolus vulgarls L. A Empoasca kraemerl 

Ross and Moore 

Jorge E. Garcta B. 

César Cardona M. 

Aart van Schoonhoven 

1) 

2) 

3) 

En las condiciones del CIAT (24°C temperatura promedia; 80% hume
dad relativa) se ha estudiado desde 1972 los niveles de resistencia de 
mas de 10.000 variedades de frtJol común al ataque del lorlto verde 
(~. kraemerl) y se ha mejorado esta leguminosa para aumentar sus nive
les de resistencia. 

Al hacer evaluaciones mediante una escala visual de da~o. se encon 
tr6 que 5010 el 3.3% de los materiales fueron resIstentes. Los menores 
niveles de resistencia se hallaron en materiales con semilla de color 
rojo y blanco; el 78% de 105 materiales clasificados como resistentes 
poseen semilla de color negro. 

Los conteos de ninfas y .dultos no sirvieron para clasificar mate
riales por su resistencia, debido a que no correlacionaron con el da~o 
visual, ni con la pérdida " en el rendimiento ocasionada por el insecto. 

La adaptacl6n reproductiva, que Indica el potencial de producci6n 
de un material en presencia del Insecto, correlaclon6 bien y significa
tivamente con los rendimientos y con los porcentajes de pérdida. Se 
discute además la metodologla utilizada en el mejoramIento por resisten 
cla a E. kraemerl y los avances obtenidos en cuatro ciclos sucesivos de 
seleccl6n; Olsminucí6n de los porcentajes de pérdida e Incremento en 
los rendimientos de los materiales mejorados. 

t) Asistente de Investlgacl6n, Programa de Entomologl. de Frljol, CIAT 
A.A . 6713, Cal í, Colombia. 

2) Entomology ICARDA, P. O. Box 5466, Aleppo, Syrla. 

3) Coord ínador Programa de Frljol, C IAT, A,A, 6713, Ca 11, Colomb la. 
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OBSERVACIONES SOP,~E LOS B~UCHIDAE DEL DEPART~MENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

C~Slr A. Varela 
1) 

De la5 1300 especies con que cuenta la fam il ia Bruchldae (Coleop
t era) , Suram6rica tiene el m6s alto registro de especies las cuales a 
su vez son las ~'s desconocléas en los aspectos de bloslsteMItlca y ta
x~~omta. Colombia tiene lolamente 30 especies registradas. 

Se ordenó la Infonmael6n existente de 16 especies de 8ruchldae re
gistrados para el departMento del Valle, incluy~ndose nuevos r~glstrol 
como Acanthoscelides f'avelcens,~. quadridentatus, Caryedes fuselcrus, 
C. icamae, Megacerus bifloccosus con Información sobre Sus hospedantes, 
parasltoldes y predatores. 

Referente a las relaciones Insecto - planta hospedante se dIscute 
la conducta de ataque a las seNIl las secas en almacenamIento, la 01190-
fagia como mecanismo de no c~petencla y, los h6bltos de postura y la 
Importancia del da "o secundario. 

Se encontraron 14 especies parlsltas destaclndose el Horllmenus 
productus como la mis abundante. T~bl6n se Informa de un learo preda
tor que reviste posibilidad de ler usado como control blol6glco. 

--.-----------------------
1) Ingeniero Agrón~ - C/O de Información sobre Bruchldae de Colombia. 

A. A. 10654 Cell. 
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ESTUD IOS PRE LIMINARES SOBRE Metarrh lzi um anlsoplla8 (Metsch . ) Sorok in 

y PRUEBAS DE SENSIB IL IDAD EN Ancogna t ha spp 

Dora Al ba Rodrl guez Si e rra 1) 

Las d i fe ren tes especies de la chlze Ancognatha spp (Cole6p te ra : 
Scarabaeldae : Dynas tlnae) constituyen uno de los principa les problemas 
en los diferentes cu l ti vos de l a Sabana de BogotA, por los da~os que 
ocasionan. 

Los estudios se reali zaron en e l laborato r io de Entomologla ,del 
C.N. l . "Tlbel taU" , sob re la s ens ib i I idad del insecto al hongo entomo
pat6geno Meta rrh lz lum an lsopllae ( Monillale~: Tubercul eriaceae (= Mo
nillaceae» , ai s lado en medio semisintéti co, a pa rt ir de una larva de 
Ancognatha sca rabaeo ldes Burmeiste r, posi blemente de segundo Instar , e~ 
contrada en el suelo bajo culti vo de pastos . Has ta e l presente, los es 
tudios han demos trado que el hongo afec t a no so lamente la rvas en los -
diversos estados de desa r ro llo, s ino tamb ién los adu ltos y los huevos 
de A. scarabaeoides, obten iendo en todos los casos , altos porcentaj es 
de mor t alidad. La cepa f ué manten ida durante un a~o a 4°C, sin perder 
la pa togen lcldad. 

En concl usl6n el ~ . anlsopllae No . 1, of rece nuevas perspectivas 
de ut l llzac l6n en el con t ro l blo l6g lco de la chlza y según referencias 
blbl iogrtfl cas se ha repor tado en 204 es pec ies de Insectos pertenecien
tes e 43 fam i l ias y siete Ordenes d i fe ren t es. po r lo cual este patOgeno 
podr Ta consti t uír otro el emento importan te en planes de Control Integra 
do. -

--------------------------
1) I .A. Programa de Entomo logTa ICA Tl ba ¡ tata. Apar t ado A6reo 15 1123 

El Dorado. Bogot' . 



32 

Alabama uglllacea Hübner: e ICLO DE VIDA Y CONSUMO FOLIAR 

Jos' Alonso Alvarez Rodrtguez 

Gull1erlllO SAnCMz Gutl6rrez 

1) 

1) 

A pesar de ser ~. arglllacea una plaga del algodonero bastante es
tudiada en ColombIa, no ,e conoce exactamente su capacIdad de dafto. 
Con el objeto de determinar cuantltat Ivatnente el consumo de alimento de 
una luva durante su vida" .e Ilev6 a cabo un estudIo al respecto bajo 
condiciones de laboratorIo. 

los resultados IndIcan, que 4uranta el estado larval, el Insecto 
atraviesa por 5 Instares, y la duracl6n de cada uno de ellos fuI: 11-2 
dlas, 11-2 dlas, 111-1 dla, IV-2 cUas y V de 2-3 dlas. La prepupa dura 
1 dla y la pupa entre 6 y 7 d1as. 

Al medir el ancho de las c.psulas cefAllcas de las larvas, se obtu 
vieron los siguIentes valore, promedios: I Instar 0,282 ",", II I",star-
0,383 1TI11, III Instar 0,875 rn, IV Instar 1,513 "'" Y V Instar 2,263 mm, 

Las larvas reclen nacidas s610 roen la superficie follar del envls 
de las hojas, sin consumir el tejIdo propiamente dicho, dejando manchas 
translúcIdas. Desputs de l. primera muda, consumen completamente el te 
j Ido fo I la r • -

2 El consumo follar, promedio por instar fuA el s lgulehte: I1 - 1,17 
cm, III - 17,83 cm2, IV - 30,62 cm2, V - 49,62 cm2 . En general las 
larvas que luego se transformaron en adultos hembras , consumIeron mAs 
follaje que las que se transformaron en machos. l as larvas que vlvle -
ron un dla mAs en el V instar. t.,.,bltn consumieron mAs fo 'llaJe. 

-------------------------~ 
1) Ingenieros Agrónomos - Programa de Entanologta ICA - C.R. l. "Natal 

malO, A.A. 40 Espinal. Tollma 



33 

EFECTO DE LA ASOCIACION HAIZ (Zea mays L.) Y FRIJOL (Phaseolus vul -

garis L.) SOBRE LAS POBLACIONES OE INSECTOS PLAGAS DEL FRIJOL CON ENFA-

SIS EN Empoasca kraemerl Ross y Moore. 

Julio C. Hern~ndez 

César Cardona M. 

Aart van Schoonhoven 

Carlos E. Mantilla 

1) 

2) 

3) 

4) 

El presente trabajo se realizó en el CIAT, Palmlra y su objetivo 
ful! probar el efecto de varIas densidades de malz (var. Suwan-l) so
bre las poblaciones de Insectos plagas del frIjol en las variedades EMP 
81 (resistente a É.. kraemerl) y BAT 41 (susceptible) con énfasis en 
las poblaciones de adultos y ninfas del insecto. El malz se sembró 15 
dlas antes o slmultaneamente con el fr1Jol. . La población de ninfas de 
E. kraemerl se mantuvo constante con todas las densidades de malz. El 
porcentaje de huevos que no eclosionaron ful! alto en el MOnocultivo y 
bajo en la asoclaclOn con mayor densidad de malz (25.000 pI/ha) donde 
el parasitismo por Anagrus sp fu6 del 62,4%. Esto explica que no exis
ta diferencia significativa en cuanto al número de ninfas contadas en 
el monocultivo y en la asociación con diferentes densidades de malz. 

Los muestreos de adultos se realizaron con trampas y' con O-Yac 
(aspirador con motor de 1,3 HP). Con trampas se pudo detectar diferen
cias significativas desde el primer conteo, mientras que con O-Yac sOlo 
se presentan a partir del 40 muestreo (51 dlas despu6s de sembrado el 
fr1jol) • 

Al medir factores ftslcos tales como: Intensidad lumtnlca, humedad 
relati va, temperatura en las hojas del frijol, y temperatura ambiental 
se encontrO que la densidad de siembra de l matz InfluyO principalmen t e 
en la intensidad lumlnlca y la temperatura en las hojas de frtJol . 

Otros ensayos re 13cionados con estlmulos qutmlcos y Optico ' se rea 
l izaron en el Inve rnad ero, encon t rindose diferencias significativas pa
ra el estImulo ópt ico. los demA s factores , analizados en el campo y el 
invernadero (tempera ra ambiental, humedad relativa, esttmulos 6ptl -
cos) , aparentemente no Influyeron sobre la presencia de los insectos so 
bre el frljol y se cree que la metodologla empleada no fué la mAs ade : 
cuada. 

1) Centro Entomologla y Acarologta - Colegio Posgraduados - ehapingo, 
M6xlco 56230. 

2) Entorno logy, I CARDA, P. O. Box 5466, Al eppo, Sy r la, 

3) Coordinador Programa de Fr1jol, CIAT, A,A, 6713, Call, Colombia. 

4) Asistente de Investigación, Programa de Entomologla de FrIJol, CIAT, 
A.A, 6713, Call, Colombia, 
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DISTRIBUCION DE LAS FORMAS MADURAS E INHADURAS DE Chrysopa spp EN LAS 

PLANTAS DE HAIZ y SORGO A TRAVES DEL PERIODO VEGETATIVO 

Oswaldo Meneses H. 

Phanor Segura L. 

Jaime Eduardo Muftoz 

1) 

2) 

Z) 

El presente trabajo realIzado en la Hacienda El Socorro, localiza
da en el mun icipIo de Palmlra (Valle), tuvo por objeto observar la pre 
ferencla de ovlposlcl6n de adultos de Chrysopa spp en las diferentes -
areas y partes de las plantas de malz y sorgo. Tembl'n evaluar, en que 
época del periodo vegetatIvo de estos cultivos se pueden encontrar las 
mayores poblaciones de fonmas maduras. inmaduras de l predator se busc6 
ademas establecer una metodologta de muestreo, en pla~tas. que permite 
aumentar el tamafto de la muestra (No. de plantas). dIsminuyendo las 
partes de la planta muestreadas. 

Tanto en sorgo como en Malz. se encontr6 como estado mas frecuente 
el de huevo, El n6mero de huevos/planta para sorgo 0lcl16 ~tre 0,28 
(a los 36 d'as) y 5,23 (a los 54 d'as), para ~alz entre 2.38 Ca 101 
25 dlas) y 7,67 (a los 86 d'as). Ovlposltaron pref erentemente en el 
env6s, con porcentajes entre 71 y 100% para lorgo y entre 23.04 y 98.93% 
par. malz. 

Para ambos cultivos las partes de la hoja de mayor preferencia pa
ra oviposlc ión son la basal y media. 

La mayor cantidad de huevos se encontr6 en las 5 primeras hojas. 

Se encuentran, ocasionalmente, huevos en tallos y panoja. 

1) Ing. Ag r . Asistente T6cnico Particular. A.A. 20968 Call. 

2) Profesores Facultad de CiencIas Agropecuarias. Pal~lra. A.A. 237 
Palmlra. 
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EVALUACION DE CINCO DOSIS DE DIFLUBENZURON EN EL CONTROL DE Antlcarsla 

gemmatalis Hübner 

Josué Serna G. 1) 

En el Valle del Cauca, el Antlcarsia gemmatalls es plaga principal 
en el cultivo de soya. Para su control se usan IndIscriminadamente in
secticIdas de accl6n Inmediata, sin entrar a evaluar el efecto que mu -
chos de ellos puedan tener sobre los organismos benéficos existentes en 
el cultivo. 

El presente trabajo tuvo por finalidad evaluar en el cultivo de so 
ya bajo las condiciones del Valle del Cauca un Insecticida, que no es -
de acci6n inmediata, perteneciente a un nuevo grupo de compuestos que 
Interfiere' en la s1ntesls de la quitina. Este Insectlclda es el dlflu 
benzuron, polvo mojable, del 25% de Ingrediente activo. -

Los ensayos se llevaron a cabo en diferentes fincas de los munici
pios de Palmlra, Candelaria y Cerrlto, durante 1981 y 1982. 

El diseño experimental correspondió al de bloques al azar con tres 
repeticiones. El tama"o de parcela estuvo entre los 30 y 40 metros cua 
drados. 

los tratamientos fueron: dlflubenzuron en dosis de 100 - 150 -
200 - 250 y 300 gramos del producto comercial por hectarea, comparado 
con un testigo comercial y un testigo absoluto. 

Los resultados obtenidos Indican que el dlflubenzuron en las dife
rentes dosis ensayadas mostró porcentajes. de eficiencia relativa encima 
del 85% de control de Antlcarsla gemmatalls en el cultivo de soya. Por 
lo tanto la dosis de 100 gramos de producto comercial por hecttrea es 
la m~s recomendable. 

--------------------------
1) I.A. Proflcol S.A., Cal l. 



Jribol .i.!:!~ ca .. taneum Herbst COMO MATERIAL BIOLOGICO EN LA ENSEÑANZA DE 

LA GENETICA 
1) 

Fernando Nui'lez 2) 

Tr lbo l ium cas t aneum Herbs t ha sido usado como material de laborato 
ri o para estudios ecológ icos, etológicos y genéticos desde fines de l. 
década de los ai'los 20. Desde entonces ha demostrado ser un excelente 
material biológico para la docencia, debido a su peq uei'lo tamai'lo, altas 
t asas de mutación, ciclo de vida corto, longevidad, mantenimiento econó 
mico y alta fertilidad. -

Con propósitos docentes, en la sección de Gen6tlca del departamen
t o de Biología de la Universidad Nacional Bogotá, se estableció una ce
pa de la especie con base en muestras de poblaciones silvestres colecta 
das en Bogotá, Cartagena y Bucaramanga. A partir de estas se han aisla 
do y purificado unas 15 mutaciones; de estas algunas son especlalmente
útiles para la docencia y la Investigación: 

"Sb" por se r dom I nant e con efec tos 1 eta 1 es reces i vos y di S ti ngu Irse a 
simple vista del normal. 

b S - Sooty - Bogotá. fuliginoso - Bogotá 

"ap" Autos6mica reces iva, de buena vlatil idad alta penetranc ia, por 
ser una mutación home6tlca. 

ap • Antenapedla 

"apd" y "a9" por estar I ¡gadas al sexo y ser ambas muy vibles y de pe
netrancla completa. 

apd = apéndi ces d iminutos 

ag e a rgentum • oj os plateados 

Trabajo adelantado en I ~ seccIÓn de Genética del departamento de 
81010g18 de la UniversIdad Nacional de ColombIa . Bogotb. 

1.) Profesor asociado, departamento de Blologla, U. N. A. A. 23227 Bogotá . 
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ESTUDIOS SOBRE Cosmopolites sordldus (Genmar) PLAGA DEL PLATANO 

Jaime Pulido F. 
1) 

El picudo negro del plAtano Cosmopolites sordidus 
Curcullonldae), es considerado, en el pats, como una de 
Importantes del pl6tano. 

(Ge rma r) (Co l., 
las plagas más 

las larvas y los adultos de Cosmopolltes viven en el rizoma ocasl~ 
nando perforaciones a manera de túneles; las heridas fonwadas como con
secuencIa del ataque de la plaga crean condiciones favorables para el 
establecImIento de patógenos. Por 10 general el da~o ocasionado Influ
ye inicialmente en el vigor de los colinos y posteriormente puede oca -
sionar la muerte del bulbo. 

Con el fln de conocer aspectos bloecol6glcos y de manejo del picu 
do n~gro se estAn realizando algunos estudIos en plataneras en Palmlra
y Florida (Valle del Cauca). los resultados obtenidos, hasta el momen 
to, permiten hacer las siguientes observaciones: 

El perlodo de Incubación (Humedad relativa 74% y 23°C de tempera
tura) varta ('e 5 a 8 dlas. Durante el estado larval se presentan por 
lo general siete Instares y la duracl6n, en dlas, para cada uno ful! de:3; 
4; 4; 5; 6; 5 y 11 respectivamente. la prepupa duró 3 dlas y la pupa de 
6 a 8 dlas. El ciclo de vida desde huevo a emergencia del adulto pue
de tener una duraciÓn superior a 60 dtas. 

Observaciones real izadas sobre la fluctuaci6n de la poblacl6n de 
adultos permiten determinar que no hay Influencia determinante de I ~ 
temperatura, humedad relativa y la precipltaci6n sobre la cantidad de 
adultos capturados. las trampas con seudotallo de pl~tano utilizadas 
para la captura de adultos se puede considerar como una prActica cultu
ral que disminuye la poblaciÓn de adultos. 

Por otro lado se ha observado que no hay diferencia notoria entre 
la cantidad de picudos atrapados en trampas sin tratar y en trampas tra 
tadas con insecticidas. Adem~s de caer en las trampas adultos de Cos : 
mopolites tambi~n se han capturado los curculi6nidos Metamasius sp y, 
en menor proporci6n, Rhynchophorus palmarum L. 

1) Ingeniero Agrónomo. Programa Entomolog1a ICA, CNI Palmlra. Apart! 
do Aéreo 233, Palmlra. 
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DETERMINACIOII DE PLANTAS HOSPEDANTES DEL GUSANO BLANCO DE LA PAPA 

P remnot rypes vorax (Hus tache) 

Hugo Calvache Guerrero 
1) 

El gusano blanco de la papa, Premnotrypes vorax (Coleoptera:Cur
culionldae) es la plaga mAs Importante de este cultivo. Sus poblacio
nes se han incrementado en todas las zonas productoras del tubérculo y 
constituyen un factor Ilmltante en la producciOn de semilla, a6n en lo
tes que se han dejado de cultivar durante 10 o mA s a~os. 

El presente trabajo se adelanta en el Centro Regional de Investiga 
clbn "Obonuco", del ICA en Pasto, y con 61 se pretende conocer culll o· 
cullles son los huéspedes primarios y secundarios del Insecto, como base 
para el estudio de nuevas alternativas de cont ro l . 

En la primera parte del estudio se ha podido establecer que f. ~ 
rax en su fase larval (parcial o total) se alimenta de las siguientes 
especies vegetales : Drymarla sp, Rumex acetocel l a, Gallsonga parvlflo
~, Brasslca campestrls, Raphanus sativus, Trlfo l lum repens, Solanum~
grum, So lanum carlpense y Slegesbeckla cardlfoll a . 

Por otra parte se ha encontrado que en estas mismas especies tam -
blén puede sobrevivir el Insecto en estado adulto. 

1) Ing. Agr . Programa Entomología· ICA - Centro Regíonal de Investí -
gaclbn Obonuco. A. A. 339 Pasto. 



39 

EVALUACION DE POBLACIONES DE LA MOSCA DEL OVARIO DEL SORGO DE GRANO 

~ontarlnla sorghlcola (CoquI11et) (Dlptera: Cecidornylldae) y OTROS 

INSECTOS DE LA PANOJA CON RELACION A EPOCAS DE SIEMBRA EN ALGUNAS ZO-

NAS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE 

Octavlo Almario Garcta 

Absal6n Sabogal Sandoval 

Phanor Segura Libreros 

1) 

1 ) 

2) 

Se reallz6 un e5tudi~ en 16 fincas ubIcadas en 3 zonas del Valle 
del Cauca donde tradicionalmente se siembra sorgo durante 1979 Ben la 
variedad ICA Natalma y el htbrldo Pioneer. 

Cada 8 días se revisaron 20 panojas, contabll Izando los insectos 
encontrados desde prefloraci6n hasta el desarrollo completo y secado de 
los granos. 

Aunque la mosca del ovario fu6 eScasa durante el semestre; se en -
contraron varios otros insectos plagas de la panoja predominando los s! 
gulentes: Pleuroprucha asthenaria Walker (Lepidoptera: Geometridae); 
Dlchomerls sp (Lepidoptera: Gelechlldae), Pococera atramentalls Lede
rer (Lepldoptera: Pyralldae); Rhopalos iphum maidis Fitch' (Homoptera: 
Aphididae), Haltlcus sp (Hemlptera: Hyrldae). 

El P. asthenaria se encontr6 en mayor número cuando la panoja em -
pieza a fonnar el grano, mientras que Oichomeris y Pococera presentaron 
el mayor ataque cuando el grano estA pastoso y Se concluyó que f . atra
mentalis es el insecto de mayor peligrosidad en estas zonas. 

Como plagas Lepidopteras de menor importancia en estas zonas se 
destacaron: Celama sorghlella (Nolldae) que se presenta en mayor gr! 
do alrededor de los 100 dlas: Platynota sp (Tortricidae) y Halisl -
dota sp (Arctiidae) que tuvieron su mayor incidencia a los 9S dtas. 

Chrysopa sp (Neuroptera: Chrysopldae) fué el insecto ben~flco de 
mayor dlstribucl6n en las 3 zonas. Oediclphalus sp (Hymenoptera : 
Ichneumonidae) tuvo un excelente comportamiento como paraslto de f. 
as thena ri a. 

-------------------~------
1) Estudiantes Facultad de Ciencias Agropecuar ias, U. Nal. de Colombia. 

sede Palmlra, (Presentado como Tesis dp. grado) . 

2) Profesor de Entomologla. Facultad d ~ C jenci~s Agropecua rias. U. Nal. 
de Colombia. Palmlra. 
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CONTROL DE PLAGAS DE ARROZ ALMACENADO CON TRAHPAS DE LUZ NEGRA 
1) 

Alfonso Bue l vas 

Alfonso Cort I na 

Rafael Muskus 

2) 

2) 

2) 

l os granos en almacenamiento Son atacados por Insectos que ocasio
nan cuantIosas pérdIdas, oblIgando por ello a realizar controles general 
mente quimlcos, que por su exIgencia de equipos y condIcIones especia -
les con l levan a la búsqueda de otras alternativas de manejo. 

Po r esta razón, entre Novlembre/79 y Feb re ro/80, se evaluó en las 
bodegas del IDEMA-Monteria la efIc iencia de trampas de luz negra, en el 
control de plagas de arroz almacenado, comparada con la de un tratamie~ 
to quim ico. 

los resultados muestran que: 1) las trampas de luz negra atraje
ron tres especies plagas: Rhlzopertha dominica (F.), Cryptolestes sp 
y Sitot roga cerealella (Ollver). 2) El contro l ejercido por las tram 
pas de l uz negra fué eficIente y económIco, porque estadistlcamente mos 
tr6 diferencIa sIgnIfIcatIva con el testIgo abso luto, y aunque tuvo el 
mismo comportamIento con el quimlco. su costo f ué menor en un 56,5%. 

1) Trabajo realizado en calIdad de tesis por l os autores princIpales 
en 1980 en la UnIversIdad de C6rdoba. 

2) Respectivamente: Ing. Agr. ICA, Ing. Agr. Particular y profesor 
Entomologla Universidad de C6rdoba. A.A. 354 Monterla. 



OBSERVACIONES PRELIMINARES SOBRE BIOLOGIA y ECOLOGIA DE Mechanltls 

polymnla caucaensls Haensch 

Iv!n Mendoza 

Hernando Patiño C. 

Antonio González 
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1) 

2) 

3) 

Mechanltls polymnla caucaensis Haensch ' (Lepidoptera: Nymphalldae) 
subes pecie de la subfamllla Ithomllnae, se encontró en ambientes sombrea 
dos, en relictos de selva tropical o en agroecoslstemas de estructura -
boscosa, en el Departamento del Valle del Cauca, consumiendo de prefe -
rencia follaje de la solanAcea silvestre Solanum hlrtum Vahl, denomina
da comúnmente friegaplatos. Tambl~n se le observ6 sobre S, crotonifo -
Ilum H,B,K., ~. umbellatum MilI., ~. qultoense Lam. y 2. qulnquangulare 
Wllld y otras. En el lulo, ~. quitoense podria considerarse plaga po -
tencial actualmente restringida por medios ecológicos naturales. La ma 
rlposa ov iposita un promed io de 16,8 huevos. Estos eclosionan alas 5-
dias. Se encontraron los cinco Instares larvales con las siguien
tes dimensiones y duraci6n promedias: 3,65 mm X 0,83 mm y 3,4 dias; 
7,2 mm x 1,3 mm y 3,6 dlas; 10 mm x 1,8 mm y 4,4 dlas; 16,53 mm x 2,8 
mm y 4,18 dlas; 22 ,85 mm x 3,96 mm y 3,25 dlas. El estado de precrisA
lida dura 24 horas y 7 d1as de crls&lida, ésta se destaca por una her
masa coloracl6n dorada met61lca. La mariposa presenta una coloración 
de adve rtencia con rayas y parches negros, amar il los y ana ranjados. 

Entre los enem igos naturales que limitan efi c~zmente las poblac iO
nes del Insecto se destacan los siguientes: un parásito de huevos del 
género Trichogramma , un preda t or de larvas del género Podls s us , un pa -
rAsito de la crisálida del género Spilochalci s y un ectopa rAsl to de l a! 
vas de la Familia Ceratopogonldae, la mayorl a de e llas. formas de con -
tro l natural de p lagas de importancia econOmlca en e l Vall e de l Cauca. 

Lo anterior pone de manifiesto la importanci a prAc t ica de la vi da 
silvestre como Irradiador de agentes de contro l natural para agrosiste
mas ; en este caso conviene destacar el va lor ecol6gico del friegap latos , 
de los otros huéspedes y de la mariposa estudiada. 

___________________ R ______ _ 

1) Estudiante Universidad Nacional - Pa lm ira. 

2) Prof esor, Universidad Nacional - Pa lm : ra 

3) Estudiante, Universidad Santiago de Cal l - Cali 
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DISTRIB UCION y EPOCA DE APARICION DE Cheionus texanus SOBRE Spodoptera 

frugiperda EN HAIZ EN CORDOBA 
1) 

José A. Valderrama C. 

Orlando Tordecilla G. 

2) 

2) 

Con el Interés de precisar la distrlbucl6n y época de aparici6n 
del parAslto Chelonus texanuS Cresson (Hymen6p t era: Braconidae) sobre 
Spodoptera fruglperda (Lepidoptera: Noctuldae) en el segundo semestre 
de 1981. se visitaron 25 lotes de malz localizados en los municipios de 
Monterta, Cereté. Sahsgún, Chlnú. Ciénaga de Oro, Lorica. Planeta Rica. 
San Pelayo, Tierralta y Valencia. 

De las observadbnes real izadas en las larvas de~. frugiperda cole~ 
tadas se obtuvo que Ch . texanus solo se regist r6 en San Pelayo, Ciéna
ga de Oro, Cereté y Chinú en parasitismos del 2 . 24%. 1,21%. O,7SO~ y 
0,56% respectivamente. Como parasitismo total para el departamento de 
C6rdoba se precls6 un 0,63%. 

Respecto a la época de aparici6n, el seguimiento de un cultivo es
tablecido en el C. N. l . TurlpanA, mostró el establecimiento de Ch. te -
xanus a los 15 días de edad del cultivo con un parasitismo del B:5%--V 
registros posteriores a los 20. 25, 30 y 50 dTas con parasitismos del 
13%, 8, 3%, 4.5% y 2.2% respectivamente. Estas fluctuaciones poblacio
nales de Ch. texanus estuvieron correlacionadas directa pero no signi -
ficatlvamente con la fluctuaci6n poblacional de~. frugiperda y la hu -
medad relativa; indirecta y no significativamente con las fluctuaciones 
de la temperatura y la prec ipitaci6n. 

Finalmente , se encont r6 una relaci6n de 2. 3 hembras: 1 macho y un 
parasito por huésped . 

1) Trabaj o real izado en calidad de tesis de Ing. Agr. en 1981 en la 
Uni versidad de C6rdoba por el autor principal. 

2) Respectivamente: Ing. Agr. particular y profesor de Entomologla en 
la Universidad de Córdoba . A.A. 354 Monter í a. 



COHPARACION DE METODOS DE MUESTREO Y DESARROllO DE UN MUESTREO 

SECUENCIAL PARA CRISOHEllDOS y SAlTAHOJAS EN FRIJOL 

Juan Gulllenmo Vel6squez 

C~sar Cardona MejTa 
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1) 

2) 

En cultivos de fr1jol se compararon los m~todos: observación di -
recta. tela, O-vac y jama. en cuanto a su eficiencia para estimar las 
poblaciones de Diabrotlca balteata leConte y Cerotoma faclalls (Erlck -
son) (Coleoptera: Chrysomelldae) y del saltahojas Empoasca kraemerl 
Ross & Moore (Homoptera: Clcadellldae). contra un m~todo absoluto de 
muestreo. 

Por los métodos que resultaron mejores, se estudió la disposici6n 
espacial de los Insectos. a los cuales. en trabajos anteriores, se ha -
bla establecido el nivel econ6mlco de da~o. Se desarrolló tambi6n un 
plan de muestreo secuencial. 

la observaclbn directa y el D-vac fueron eficientes para todos los 
Insectos. la tela solo lo fui para D. b.lteata y el complejo de crlso
m61ldos. la Jama 5010 fu~ efiCiente-para estimar los adultos de l. krae
merl. El único m6todo disponible para estimar las ninfas de l. kraeme
rl fu6 la observaclbn directa. 

Aunque hubo diferencias entre siembras, la disposición espacial 
fué por lo general contagions. para los cris~lldos y las ninfas, Pa
ra estas especies, los modelos que mejor se ajustaron fueron el bino -
mial negativo y el Neyman tipo A. los cAlculos de las reglones entre 
las medias de agrupamiento y las medias de la poblaci6n, permitieron a 
su vez calcular las Itneas de decisi6n necesarias para desar rollar un 
muestreo secuencial para crjsom~lldos y saltahojas del frijol. 

1) Estudiante del Depa r tamento de Biolog1a de la U. de l Valle, trabajo 
presentado como requisito parcial para optar ai t it ul o de Bi610go 
(Entom610go). 

2) Ex-Director del Programa de Entomolog l a de FrtJol CIAT, A.A . 6713 
Call. Actualmente Entomology, ICARDA. P.O . Box 5466 Aleppo-Syria. 
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ANALlS IS CUANTITATIVO DEL DAÑO CAUSADO POR EL "GUSANO ROSADO DE LA 

IND lA" Pectinophora gossypiel la Saunders, (Lepldoptera: Gelechi idae) 

EN VARIAS ZONAS ALGODONERAS DEL VALLE 

1) 
Fernel Mendoza S. 

Phanor Segura L. 
2) 

Dlosdao Baena G. 
2) 

Este trabajo se realizó en 25 fincas ubicadas en los municipios de: 
Cali, Candelaria, Yumbo, Palmlra, Guacarl, Buga, TuluA, Andalucla y Bu
galagrande, en el primer semestre de 1981, aprovechando los cultivos de 
algodón existentes para esa época. Las evaluaci ones se empezaron a rea 
lizar a partir de los 100 días de edad del culti vo en 9 de las 25 fin: 
cas escogidas; en las 16 fincas restantes se efectuaron las evaluaciones 
al final de cosecha. 

El objetivo fundamental fué el de evaluar e l Incremento de la po -
blaclón y los da~s producidos por el gusano Rosado de la India (Pectl
nophora gossyplella), en las zonas de mayor producción de algodón en el 
Valle del Cauca y detectar las de mayor problema . 

Se encontr6 que los porcentajes de da~ en c6psulas estimados en 
los seis (6) perlodos de evaluaci6n para todas las fincas presentan 
una tendencia de tipo exponencial. de la fonma DI ~ 0.05 (3.5)Ei. 

Se observ6 que bajas Infestaciones antes de los 130 dlas de edad 
del cult ivo no son indicativos del potencial de da~o que pueda ocaslo -
nar la p laga posteriormente. 

Se estimó un nivel penmisible de da~o con base en los porcentajes 
de da~o y menmas obtenidas al final de cosecha. Si se toma el 5% como 
el porcentaje de mermas permisibles, el porcentaje mlnlmo causante de 
da~o en cApsulas estimado es de 8.5%. Este nivel se podrla fijar como 
un umbral de da~o. para Iniciar programas de control. 

------"-------------------
1) Trabajo realizado como Tesis de Ing. Agr. en la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias - U. Nal. Palmira. 

2) Profesores Unidades de Entomología y Blometrla respectivamente. U. 
Nal. Palmlra. 



SISTEMAS MIHETICOS BATESIANO y MULLERIANO RELACIONADOS CON Hechanitis 

polymnia caucaensls Haensch 

Antonio GonzAlez 

Hernando Pati~o C. 

Ivan Mendoza 
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1) 

2) 

3) 

La mariposa Mechanltis polymnla caucaensl$(Lepldoptera. Nymphall 
dae) se encontr6 relacionada con especies slmp6tricas y slncr6nlcas per 
tenecientes a la subfamllla Heliconllnae de la misma familia y a la fa: 
milla Plerldae, exhibiendo patrones de coloraci6n muy similares entre 
51, en habitats de sotobosque del Valle del Cauca. Cada especie Inclut 
da la~. polymnia caucaensis, se observ6 asociada con un género espect: 
flco de plantas. . 

Con base en el conocimiento sobre contenido de alcaloides y el ca
rlcter t6xlco o no de estos géneros, se dedujo la naturaleza palatable 
o Impalatable para aves predadoras de los lepid6pteros estudiados. Ade 
mAs se cuantlflc6 la proporción relativa de cada una de las especies a
través de 373 capturas. 

~. polymnla caucaensis se encontró como forma predominante en un 
92% del total de capturas. Esta especie es Impalatable por consumir 
plantas hospedantes tóxicas del género Solanum. ' Heliconios isabella 
aa tes (Lepidoptera: Heliconiinae) se encontró en la proporci6n de un 
5%. siendo tambi~n impalatable por consumir huéspedes t6xicos del géne
ro Passlflora. Olsmorphia amphione Cramer (Lepidoptera: Pleridae) se 
encontró en proporción de 3%. Esta especie es palatable por consumir 
una especie de guamo, -'n9a sP. Mlmosaceae no t6xica. Se dedujo, enton
ces, la presencia de dos sistemas o patrones de mimetismo así : Mimetis 
mo Bateslano entre Oismorphia amphione y Mechanltis polymnla caucaensis. 
La primera palatable y menos frecuente. se confunde con la segunda. to
xica y m~s frecuente. que actúa entonces como modelo. Mimetismo Mulle
rlano entre Mechanltis polymnla caucaensls y Hellconius Isabella, ambas 
Impalatables y por lo tanto protegidas recíprocamente del consumo por 
aves predadoras. 

--------------------------
1) Estudiante, Universidad Santiago de Call - Cal i 

2) Profesor,Unlversldad Nacional - Palmira 

3) Estudiante. Universidad Nacional - Palmira 
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LAS ESPECIES DEL GENERO Eurytides (Hübner, 1821) (Lepidoptera: 

Paplllonldae) EN COLOMBIA 1) 

Camilo Antonio Bohórquez Boh6rquez 2) 

En ColombIa se encuentran 22 especies del género Eurytldes, de las 
52 existentes en el mundo. Se describen 20 de estas especies tenIendo 
en cuenta su coloracIón y venación; para las dos especies restantes (~. 
xantlcles y ~. hlpparchus) se dan las descripc iones originales. Para 
14 especi es se adicionan datos y se realizan esquemas de la genital-la 
del macho. 

Las especies del grupo Protesilaus, que an t iguamente se prestaban 
a confusi ones en su determinación, se diferenci an claramente basado en 
este trabajo. Temblén se logr6 ampliar la dist r ibución geogr~fica de 
este género y en particular de cada una de sus especies, Se estableci6 
la distri buc ión alt i tudinal para cada una de las especies y cuando existle 
ron , se diferenciaron dlagnósticamente las diferentes subespecies colom -
blanas, -

--------------------------
1) Trabaj o de tesis presentado como requisito parcial para optar al tt 

tulo de Bi610go en la Universidad Nacional de Colombia, BogotA. 
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EVALUACION COMPARATIVA DE DOS CARBAMATOS EN EL CONTROL DEL GUSANO BLANCO 

DE LA PAPA Pr~J!Y2~s vorax (Hustache) 

M Isael Pardo A. 

René Gallego A. 

Rubén D. Arlza O. 

1) 

1) 

2) 

Este trabajo se realiz6 durante el segundo semestre de 1980, bajo 
condiciones de campo en los municipios de Madrid y Subachoque.(Cundi -
namarca). 

El estudio consisti6 en evaluar los insecticidas cloethocarb (expe 
rimental) y carbofuran (uso convencional), en el control del P. vorax; 
determinar dosis y formas de aplicaci6n adecuadas para el uso del-cl()e: 
thocarb y establecer como 1ndice la incidencia de la especie en 105 ren 
dimlentos y calidad de la producción. 

Los mejores porcentajes promedios de control se obtuvieron en am -
bos ensayos cuando se utilizaron dosis de 2,4 y 3,0 kg i.a./ha del cloe
thocarb y en forma fraccionada (siembra, germinacl6n y aporque). En 
ambas localidades con las dosis y formas de aplicaci6n citadas se regls 
traron los ~s bajos porcentajes promedios de tub'rculos afectados. -

Entre las variables porcentaje pr~edio de tub~rcu'os afectados y 
porcentaje promedio de control en número y peso, se encontr6 una alta 
correlación en cuanto a dosis y formas de aplicación a todos los trata
mientos. Aunque se present6 esta situaci6n, el porcentaje de tubérculos 
afectados y de control en peso es mayor que el número debido a que los 
tubérculos de mayor tama~ fueren los mis afectados por la plaga . 

Los promedios de rendimiento fueron mAs o menos similares para to
dos los tratamientos excepto para el testigo absoluto quien present6 los 
mas bajos rendimientos y 105 porcentajes de tubérculos afectados mas al 
tos, 10 que lleva a concluir que el P. vorax no 5010 afecta la calidad
sino que también puede influir en lOS rendimientos. 

1) Estudiantes de la Facultad de Agronomla, Universidad Nacional de 
Col omb i a, Bogotll. 

2) Profesor de Entomolog1a de Ii! Facultad de A9ronomla, Universidad 
Nacional de Colombia, Bogot~. 
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RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACION DE ENTOHOFAUNA EN CACAO Theobroma cacao 

l. EN DOS ZONAS DE SANTANDER 

Ca r1 os Amaya A. 
1 ) 

Carlos Hanrlque P. 
1) 

Miguel Gareta J. 
1) 

Rodrigo Vergara R. 
2) 

Adolfo Le6n Varela lo 
2) 

Este trabajo se reallz6 en 10 fincas productoras de cacao en Rlo 
Negro y San Vicente, durante 1981. Para la evaluaci6n de la poblacl6n 
Insectll se ubicaron en cada unidad de muestreo diez (10) trampas dls 
trlbuldas en dos (2) sitios, cada sitio con ci nco (5) trampas, for: 
mando un cuadrado con cuatro de ellas y dejando en el centro la trampa 
de agua. las otras trampas empleadas fueron Steiner rudimentaria, cor
ta ancha y angosta larga. ademls de la colgante de vaso. Se realizaron 
ocho (8) visitas con int~rvalos de 20 dias y en cada una de ellas se 
tomaron las medidas de la temperatura, preclpltac i6n y humedad relativa 
consideradas como variables Independientes, asi mismo se cuantiflc6 la 
poblaci6n Insectll capturada, la cual posteriormente se Identlflc6 en 
el SEl - IIBIII, Y fu~ considerada como variable dependiente. 

Los promedios para las variables Independientes fuer(m: . tempera -
tura: 21.9°C, precipltacl6n 743.8 mm y 75% de humedad relativa. El t~ 
tal de insectos capturados en la zona de Rionegro fué de 31.439 en ocho 
(8) 6rdenes y en San Vicente fué de 7.523 especimenes para los mismos 
6rdenes: Coleóptera. Hymen6ptera, Orthoptera. Lepld6ptera, Hemlptera. 
otptera, Neuroptera. y Homoptera. Para ambas zonas el orden de mayor 
abundanc ia fué el Dtptera con seis (6) familias el número total de fa 
millas fué de 21. para treinta y siete especiés. las plagas más impor: 
tantes registradas fueron: Xyleborus sp (Cole6ptera - Scolytidae). 
Dlabrotlca spp (Cole6ptera: Chrysomelidae). Mon.lonion sp (Hemiptera: 
Mirldae). Entre las especies benéficas se encontraron los véspidos 
Stelopolybia spp, ast como Nodlta spp (Neuroptera: Chrysopidae). 

De conformidad a los modelos montados en el computador, de correla 
clbn por regresi6n múltiple para cada orden y zona, la variable Indepeñ 
diente que Influy6 en forma desfavorable sobre la población fué la hu : 
medad relativa. las tres variables en forma conjunta no Influenciaron 
cambios signifIcativos en la poblacl6n insectll para ambas zonas. 

1) Estudiantes . Facultad de Ciencias Agropecua rias - UPTC - TunJa. 

2) Profesores. Facultad de Ciencias Agropecua r ias - UPTC - Tunja. 
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DINAMICA DE POBLACIONES DE INSECTOS ASOCIADOS CON FORRAJES TROPICALES 

EN DOS ECOSISTEMAS DE COLOMBIA 

Mario Calderón 
1) 

Desde 1978 se han realIzado estudIos sobre la dln&mlca de poblaclo 
nes de Insectos en forrajes tropicales, considerando dos ecosistemas de 
Colombia, con el fin de conocer aquellos asociados con los forrajes tro 
plcales, determInar su potencialidad como plagas, e identificar los m~i 
Importantes como plagas de estos forrajes. 

Los resultados IndIcan, que las leguminosas forrajeras son mucho 
mas preferidas por los Insectos que las gramtneas; cuando se compararon 
parcelas puras con parcelas en asociación legumlnosa-gramlnea. la pobl~ 
clÓn de insectos observada tuvo una reducciÓn del 38% en las parcelas 
asocIadas. Los grupos mAs abundantes en leguminosas fueron los h0m6p -
teros, coleópteros y hemlpteros, mientras que en gramtneas se observaron 
como grupos Importantes los h0m6pteros, dlpteros y lepidópteros. Dentro 
de los g6neros regIstrados en este estudio, se ha encontrado, que algu
nos de ellos son registrados como vectores de enfermedades, lo que los 
hace potencialmente importantes. 

1) Entomólogo, Programa Pastos Tropicales. Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT), Apartado Aéreo 6713. Cali, Colombia. 
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EVALUACION DEL CONTROL BIOLOGICO DEL COGOLLERO DEL TOMATE 

' (Scrobipalpula absoluta (Heyrlck)/, EN EL VALLE DEL CAUCA 

Fulvia Garcta R. 1) 

El Lepld6ptero, Gelechlidae Scroblpalpula absoluta (Heyrick) ó 
"gusano cogollero del tomate" contlnCJa presentando en esta hortaliza 

un alto control biológico, constitutdo especialmente por par6sltos de 
huevos y larvas, los cuales mantienen reguladas las poblacIones de la 
plaga a nIveles que se consIderan no causan da~o econOmlco, en varias 
localidades tomateras del Valle del Cauca. 

En estudios realIzados en el Centro Nacional de InvestIgación "Pal 
mi ralO durante el segundo semestre de 1981 y el primer. semestre de 1982 
se pudo constatar que el Apanteles gelechi Idlvorus Har·sh (Hymenoptera: 
Braconidae) contlnCJa siendo el principal parAs i to de larvas del "gu
sano cogollero del tomate", capaz de parasltar entre el 43 y 88% de las 
larvas. Esta sltuaci6n se observa facllmente en el campo a medida que 
avanza el perIodo vegetativo de las plantas, y s e permite el Incremento 
de los enemigos naturales. A este parasitismo de larvas por ~anteles 
sigue en orden de importancia el ejercido por e l parásito de huevos Trl
chogramma sp el cual fluctúa entre el 20 y 33%. En ambos cas~ emerge 
un adul to del parásito por cada estado del hu6sped. 

Como consecuencia de la acci6n blol6glca de estas especies par6sl
tas y de otros ben6flcos, controladores natural es de Scro~lpalpula, se 
ha presentado una notable reduccl6n de las pobl aciones de la plaga, en 
el área tomatera del Valle del Cauca. 

Es importante destacar que en estudios realizados desde los años 
1975 y 1976 se informaba del alto control biológico en Scrobipalpula, 
el cual se ha mantenido, no obstante las cont inuas y muchas veces Inne
cesarias aplicaciones de insecticidas en el cultivo. 

1) Ingeniero Agr6nomo. Programa de Entomolog t a ICA. C.N.I. Palmira. 
Apartado A6reo 233, Palmlra. 



CONTROL DE PLAGAS EN EL CULTIVO DEL ALGODONERO EN EL VALLE DEL CAUCA 

Osear Ochoa 

Adolfo L. Tróchez P. 
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1) 

1) 

En el presente trabajo se presenta una relaci6n de los productos y 
dosis utilizados por los asistentes técnicos en el cultivo del algodo -
nero durante los a~os de 1980 y 1981 en el Valle del Cauca. El prome -
dio general de aplIcaciones para 1980 fué de 3,52 y para 1981 de 2,57. 
sin incluir las aplicaciones de feromonas para el control del gusano ro 
sado de la India, que se hicieron en algunos cultivos. Las plagas conZ 
tra las cuales se hicIeron estas aplicaciones fueron: Alabama argilla
~ (Hubner), Aphls gossypll Glover, Acaros fitófagos, Spodoptera fru-
3iperda (J. E. Smith). Heliothis vlrescens (F.), Pectlnophora gossy -
~Iella Saunders y en la temporada de 1981 en algunas zonas contra el Sa
cadodes pyralis Dyar. 

En el Valle del Cauca durante 1980 y 1981 más del 90% de agrlcult~ 
res liberO Trlchogramma sp. 

1) Ingenieros Agrónomos. Instituto Colombiano Agropecuario, Apartado 
Aéreo 233. Palmlra. 
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DISTANCIA ENTRE DOS LOCI HUTANTES LIGADOS AL SEXO EN Trlbollum 

castaneum Herbst 
1) 

Fernando Nui'iez 
2) 

En Trlbollum castaneum Herbst se han descubierto y ubicado en ma -
pas cromosOmlcos, m~s de una docena de mutaciones ligadas al sexo. En 
las cr1as de la sección de Gen~tlca del departamento de Blologta U. N. 
Bogota se descubrieron los mutantes "ap~ndlces diminutos" (apd) y 
"ojos plateados" (ag) ambos de aparición espont6nea. El primero de 
ellos causa reducción en el tamai'io de ~odos los apéndices del cuerpo y 
el segundo ojos de color platéado. Estos dos genes mostraron ser rece
slvos ligados al sexo, con buena viabilidad y penetrancla del 100%. 

Con el prop6slto de establecer la distanc ia en un:ldades de recom
binación entre los dos locl para comprobar si se t rataba de re-ocurren
cias de mutantes ya descritos o si por el contra r io se trataba de nue -
vas mutaciones, se procedió mediante cruces dirigidos a calcular la fre 
cuencla de recomblnación tanto en posición CIS -como en poslcl6n TRANS.
los calculos arrojaron como resultado aproximadamente 13 unidades de re 
comblnac l6n. 

--------------------------
1) Trabajo adelantado en la secci6n de Genética del departamento de 

Blo logTa de la U.~. Bogot~. 

2) Profesor asociado, departamento de Biolog1a , U. N.,A.A. 23227 Bogota. 



ESTUDIOS SOBRE ALGUNOS ASPECTOS DE LA BIOLOGIA y PATOGENICIDAD DE LA 

CEPA LLANERA DEL HONGO Metarrhizium anisopllae 

Clemencia Avila de Moreno 

Maria Inés Umaña 
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1) 

2) 

Ante la severidad del problema que constItuye el ataque del mi6n 
de los pastos, Aeneolamla varta F, (Homoptera: Cercopldae) sobre el 
pasto Brachiarla decumbens en los Llanos Orientales y teniendo en cuen
ta que la utilización de Insecticidas no es recomendable en los potre -
ros dedicados al pastoreo, se aisl6 un hongo pat6geno de este insecto, 
Identificado como Metarrhlzlum anisopliae, con el prop6slto de evaluar 
la posibilidad de su utilización como medio de control biol6glco. 

Se determinaron las condiciones de cultivo y propagaci6n masivas, 
encontrAndose que el hongo presenta un desarrollo 6ptimo en PDA a 26°C 
y que el mejor sustrato para su propagaci6n masiva es el arroz cocido. 

En un ensayo de invernadero se encontr6 que ninfas de A. var1a, de 
menos de 15 dias de edad son m~s susceptibles al ataque del-patogeno 
(56,59%) en tanto que las ninfas de mAs de 15 dlas presentaron una sus 
ceptibilidad menor (23,58%) posteriormente. se adelantaron ensayos eñ 
condiciones de campo, probando tres dosis de InOculo 1, 2 y 4 kg/ha, cu 
yos resultados mostraron que con 4 Kg/ha a los 7 y 14 dta~ de apllcado
el producto se obtuvo un control de ninfas de 49,06% y 62,68% respecti
vamente. 

1) Programa de Fltopatologta ICA, Tibait.t~ . Apartado A~ reo 151123, 
El Dorado. Bogot6. 

2) B1610ga. A.A. 41961 BogotA. 
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COMPORTAMIENTO DEFENSIVO EN ALGUNAS ESPECIES DE HEL.IPONINOS 

COLOMBIANOS 1) 

Gulomar Nates Parra 

alga In~s Cepeda Aponte 

2) 

2) 

En el presenta trabajo se registra el comportamiento defensivo de 
algunas especies de abejas de la subfamllla Me llponlnae (Hymenoptera: 
Apldae) condensando observacIones realizadas en diferentes localidades 
del Departamento de Cundlnamarca. 

A pesar de que las abejas Mellponlnae no poseen aguIjón funcional, 
no por eso están Indefensos ante ataques de predatores e intrusos; ne
cesitan defender su crla y alimento almacenado de modo .que han desarro
llado una serie de mecanismos de defensa del nido y tácticas de ataque 
contra predatores de mayor tama~o que 611as. Dichos comportamientos va 
rtan desde violentos y directos ataques masivos hasta una prudente retl 
rada. En cuan·to a la defensa del nido se observ6 el uso de trampas y -
vigilantes a la entrada del mismo. 

Los principales sistemas defensivos observados fueron los slgulen-
tes : 

1. Depósito de sustanc ias c6us ticas procedentes de la glándula mandl -
bul a r, en la piel del intruso. Subgtnero Oxyt rl gona. 

2. Dep6sito de resinas, mi el y propóleos sobre el intruso. 

3. Mordiscos. 

4. Pene tración por orificios tales como nariz y oídos y se enredan en 
el cabell o. 

s. Cons truccI ón de nidos en ó cerca a termiteros u hormigueros. 

6. Guardi a nas en el tubo de la entradA . 

7. Sel l am len to del t ubo de entrada. 

8. Res inas en 6 alrededor del tubo de entrada. 

9. Huida. 

--------------------------
1) Trabajo el aborado con la colaboraci6n de Colcienclas y de la Univer

s idad Nacional de Colombia (Bogota). 

2) Profeso res, Departamento de Blologla, Universidad Nacional, BogotA. 
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CONTROL DE Llriomyza trifolli Burgess MINADOR DE LAS HOJAS DEL CRISANTEMO 

Homero R. Mora Medina 

Felipe Mosquera Parts 

1) 

2) 

Con este trabajo se trat6 de obtener métodos de control de los di
ferentes estados de desarrollo (huevo, larva, adulto) de 1. trlfolii 
Burgess (Dlptera: Agromyzldae) antes de la siembra de los esquejes en 
el cultivo establecido. Los ensayos se real Izaron en el Centro Nacional 
de Investlgaci6n "TibaltaUi" a nivel de laboratorio y de Invernadero 
a una temperatura promedio de 20°C y una humedad relativa promedio de 
76% y en cuartos frlos (l,18C C) de algunos viveros de flores de la Sa 
bana de BogotA. -

Se determln6 en los ensayos que el almacenamiento de esquejes de 
crisantemo Infestados por per1odos mayores de 20 dtas a una temperatura 
promedia de l,18°C, Influye en el desarrollo embrionario y evita la for 
maci6n de galer1as en las hojas en un 100%. Pertodos de almacenamiento 
mayores de 15 dlas, ocasionan la muerte de las larvas en un 100%. 

El producto Pyrazophos 30 CE con dosificaciones de 0,8; 1,2 Y 1,5 
cc de producto comercial por litro de agua, present6 un control del 10~1o 
de las larvas del primer instar y de 82, 80 y 92% respectivamente, de 
larvas del segundo y tercer Instar, 72 horas después de la apllcaci6n. 
El Chlorpyrifos 4E, en dosis de 2,5; 3.0 y 3,5 ce de p.c./I, control6 
las larvas del primer instar en un 89. 88 y 91% respectivamente; en lar 
vas del segundo Instar . su eficiencia fué inferior al 5~1o. 

En el control de adultos. Permetrln (0.5; 0.7>. Baytroid e (0. 5: 
0.7) y Chlorpyrlfos 4E (0.5; 1,0) ce de p.c . /I. presentaron porcenta
jes de control de 100% a las 32 horas. 

--------------------------
1) 

2) 

I.A . 

I.A . 

Sanidad Vegetal . ICA. Apartado Aéreo 7984 B090 t A. 

Dow Qulmlca de Colombia. Apartado Aé reo 12349 Bogo tA . 
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EFICIENCIA DEL BAYTROIDE 008 ULV EN EL CONTROL DE Anthonomus grandls 

Boheman, EN EL ALGODONERO 1) 

Uriel Gómez L6pez 

Nora Jim~nez Hass 

Carlos Coronado D. 

2) 

2) 

2) 

El picudo del algodonero le ha convertido desde ·su aparIción en la 
Costa Atllntlca, hace 30 a"os, en una de las plagas de mayor importancia 
económica, pu~s solo o en complejo con otras plagas, eleva de 6 a 10 el 
promedio de aplicaciones por hectlrea. En el Slnú y en la temporada 
81 - 82, este promedio fu' de 8. 

Los productol mis utilizados para su control cuando se presenta en 
comptejo con Hellothls vlrescenl Ion tos fosforados, en mezclas con pl
retroldes, reglstrlndos. como Inconvenientes ta pobre resldualidad de 
tos fosforados y un efecto antagónico comprobado en laboratorio. 

La necesidad de corroborar resultados de ensayos prel imlnares que 
mostraron la eficiencia del Baytroide 008 ULV en el control del comple
Jo pIcudo - Hellothls y su mayor residualidad para picudo, justificaron 
la realización de este ensayo comparandolo con Insecticidas comerciales 
tradiciona lmente utilizados en ta zona. 

Los resultados de los trabajos realizados entre Diciembre 10;81 y 
Enero 30/82 en un lote de 40 hecUreas de la finca " El Polo" (San Car 
los C6rdoba) siguiendo la metodologla Indicada por el ICA de plantas -
marcadas con da~o cero antes de las aplicaciones, utilizando 40 g I.a./ 
ha. del producto durante 5 aplicaciones continuas y realizando observa
ciones atas 48 , 72 y 96 horas fueron los sigu ientes: 

El Bayt roide 008 ULV, en la dosis citada fu ~ signlf ¡catlvame~te 
mas eficiente en el control de picudo, en t~rmi nos de acción Inmediata, 
que los fos f orados comerciales y mantuvo bajo l os niveles de da~o de pi 
cudo durante mas t iempo que el testigo comerc ia l. Después de 5 apli : 
cac lones con t inuas el prod ucto logr6 dominar las poblac iones de picudo 
mi s e f icient emente que los fosforados comerc ial es. 

Tambl~n se determinó que la reducción de l da~o de alimentación se 
debió a la mortalidad de adultos y no a un efect o antlatlmentario. 

1) Investigaciones realizadas por la Cooperati va de Ingenieros Agr6no
mos del Slnú Ltda. "Cooplagros" para eaye r de Colombia. 

2) Ingen ieros Agr6nomos, Departamento T~cnlco "Cooplagros". Avenida 
San t ander No. 18 - 166 Cereté - Córdoba, Colombia. 
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AVANCES EN EL ESTUDIO DEL PICUDO DEL ALGODONERO, Anthonomus ~andis 

Bohernan 

Orlando Parada 
1} 

César Serpa 
1) 

Tarmin Campos 2) 

Luis Bracho 3) 

Con la presencia del Anthonomus grandis Boheman (Coleoptera: Cur
culionidae) en el Interior del pais, la Federación Nacional de Algodo
neros inició algunos estudios para manejar esta plaga, real izando ensa
yos de campo y de laboratorio en varias zonas algodoneras del Interior 
y de la Costa AtlAntlca. 

Se planearon ensayos de "islas socas" y con trampas de grandlure 
en cinco fincas de Puerto Salgar y Puerto Boyacá , encontrando que la 
"Isla soca" actúa como un gran atrayente de picudo mientras que las 
trampas most raron una tendencia Inversa de captura con respecto a la po 
blaclOn de la plaga en la "isla soca". En aquellas trampas localiza: 
das mAs cerca a una fuente de agua fu! mayor el número de capturas. 

Observaciones real izadas en el laboratorio permitieron determinar 
algunas r.elaciones sobre la longevidad del adulto de Anthonomus, Cuan
do se colocaron adultos recien emergidos en cajas de petri sin al imento 
vivieron solo de 3 a 4 dlas; cuando se al imentaron por tres dlas, los 
adultos vivieron de 9 a lO d1.s y al alimentarlos en forma perman tente, 
vivieron hasta 32 dias. 

La recolección de botones con daño de ovlposiciOn indlc6 que en un 
82% de las estructuras pudieron desarrollars e las larvas y emerger los 
adultos, en el material restante no se encontró aparen temente ninguna 
acción de parásitos. Cuando 105 botones Infestados fueron ente rrados a 
diferentes profundidades, 5010 sobrevivi6 el 10% de los adultos prove -
nientes de botones enterrados a 2 cm de profundidad. 

Para la evaluación de insecticidas a usar en el control de picudo 
se considera promisorlo el método de recoger botones infestados, espe -
rar a la emergencia del insecto y una vez estos alcancen 5 días de edad 
se llevan al campo y se confinan en una rama de una planta de al godOn , 
la cual se cubre con tela de tul. Se realiza después el tratamiento y 
después de 24 horas se re~jran los insectos sobrevivientes y se conti -
nuan al imentando en el laboratorio con mater ial tra tado . Las lecturas 
de mortalidad se contlnuan a las 48 y 72 horas. Los resultados de es -
tos ensayos indican que el metll paratlon s igue siendo el producto m~s 
efectivo y econOmlco. 

1) Ings. Agrs. Federacl6n Nacional de Algodoneros. Laborator io Jaime 
Moor. Espinal -Tollma. 

2) Ing. Agr. Incora. La Dorada . 
3) Ing . Agr. Instituto Colombiano Agropecuario. La Dorada . 



58 

Rhopalomy la chrysantheml (Ahlberg), UNA NUEVA PLAGA DEL CRISANTEMO 

EN COLOMBIA 

Luz Stel l a Cobo de Martlnez 
1 ) 

En este trabajo se reporta por primera vez en Colombia y Sur Amé -
rica, la presencia de la mosca de las agal las de l crisantemo, Rhop~l~ -
.!!!l..1~ chrysilnthem! (Ahlberg) (Dlptera: Cec idomy I idae). Dada su impor
tancia econ6mica dentro de la Industria de flores, se reallz6 un reco -
nocimlento y estudio sobre algunos aspectos de s u biologla y hAbltos. 

El reconocimiento indicO que la plaga una vez entrada al pals no 
alcanzó poblaciones de importancia econbmica en cultivos de flores para 
exportación; sin embargo, progresó en algunos cu ltivos manejados sin 
tecnología, constituy~ndose en focos de infestac ión. 

Los resultados obtenidos en laboratorio (T 16°C Y H.R. 70%) so
bre el ciclo de vida y h~bitos de la plaga fueron los siguientes: dur~ 
ción promedia de los estados de huevo, larva y pupa 7. 19, Y 5 dlas res 
pectivamente. 

Los adultos emergen te~prano en la mañana , se alimentan de los exu 
dados naturales de la planta y tIenen vida corta. El macho muere des: 
pués de la c6pula y la hembra poco despu~s de t e rminar la oviposición. 
La hembra busca para colocar los huevos los tej idos más tiernos de la 
planta y los deposita en masa o en cadena, La relaciÓn de sexos es 
aproximadamente 1: ,. 

--------------------------
1) Sanidad Vegetal ICA. Tlbaitatá. A.A. 151123 El Dorado. BogotA. 
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Spodoptera frugiperda (J. E. Smith): OVIPOSICION SOBRE HAIZ y SORGO 

José Alonso Alvarez R. 

GuIllermo SAnchez G. 

1) 

1) 

El gusano cogollero del malz ~. frugiperda (J. E. Smith) (LepldoF 
tera: Noctuidae) es una plaga de importancia econ6mlca en cultIvos ta
les como: maíz, sorgo, algodonero y arroz. Durante los últimos 4 a~os 
sus ataques han aumentado y su control ha sido punto de controversia en 
Jos programas de manejo de plagas en varias zonas del pais. El presen
te trabajo tuvo por f inalidad estudiar el efecto de la fenologia del 
matz y del sorgo en los hAbltos de ovlposlcl6n de esta plaga, bajo con
diciones de campo y durante dos años. 

Las hembras adultas tienen preferencia para ovlpositar por las 
plantas de malz, cuando éstas reciben tratamiento químico para el con -
trol de cogollero, Plantas tratadas recibieron entre un 50 y 60% mAs 
de masas de huevos que las no tratadas. 

En siembras Intercaladas de maíz y sorgo, las plantas de malz re -
cibienon entre 7 y 16 veces mAs posturas, que las plantas de sorgo, du
rante su desarrollo vegetativo, 

Entre un 56 a 67% de las posturas son depositadas en el envés de 
las hojas de malz y un 33 a 44% en el haz de las mismas .. En el caso 
del sorgo se observ6 que el 90% de las posturas de~, frugiperda son 
localizadas en el envés, 

Durante los prime ros 25 días de edad del matz , la mayo r ía de las 
posturas de~, frugiperda se local izan por el envés de las hojas, pero 
entre los 25 y 40 días de edad, la mayorta de las posturas se encuentran 
por el haz. A partir de los 40 dlas, nuevamente s e presentan l a mayo -
ría de las posturas por el envés. Vale la pena menci onar que entre los 
25 y 4S dlas de edad de la planta se encontraron más de l 5~1o de las Po! 
tu ras. 

---------------.----------
1) Ingenieros Agr6nomos - Programa Entomo l0g'a - ICA, Cen tro Reg iona l 

de Investigacl6n "Natalma" . A.A . 40 E s p i n ~ 1 - To ; ima . 
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RECONOCIMIENTO DE ARAÑAS PREDATORAS EN ALGOOON EN EL DEPARTAMENTO DE 

CORDOBA 
1) 

Angllberto Gutiérrez T. 

Valenttn Lobat6n G. 

2) 

2) 

Identificaciones hechas por el doct.,r W. B. Peck del IIBIII del De 
partamento de Agricultura de los Estados Unidos de las ara~as que se eñ 
contraron allmentAndose de larvas de los Noctuidos plagas mAs importan: 
tes del algodonero en Monterla, Cereté, San Pelayo, San Carlos y Ciéna
ga de Oro, indican que en el Departamento de C6rdoba se registran las 
siguientes siete f amilias y 17 especies de ara~as: 

ULOBORIDAE: 

ARANE IDAE: 

LYCOS IDAE: 

OXYOPIDAE: 

CLUBIONIDAE: 

THOM IS IDA E: 

SAL TI C IOAE : 

Uloborus sp 

Argiope argentata (Fabr icius). Gasteracantha can
criformls (Llnnaeus ) . Larlnia sp, Hecynogla lem
niscata (Walcknaer) , Metaygia cerca gregalis (O. 
P. Cambredge), Noescona sp, cerca volucripes (KeX 
serllng). 

Lycosa cerca constricta O. P. Cambridge 
Lycosa sp 
Pardosa (3 especies) 

Oxyopas saltlcus Hentz 

Trechelas sp 

Xyst lcus sp 

Menomerus bivittatus (Du four) 
Phl a le sp 

Pa ra cada especie se detallan hAbltos de al imentaci6n y comporta -
mien t o. 

--------------------------
1) Trabajo rea l izado en calidad de Tesis de Ing. Agr. en la Unlversi -

dad de C6 rdoba por el autor principal en 1980. 

2) Res pect ivame nte In9. Agr. particu)ar y Entomólogo - Turipan6. A.A. 
206 Monte rl a. 



61 

DESCRIPCION V DISTRIBUCION DE AGALLAS EN FLORA ESPONTANEA V CULTIVADA 

ATRIBUIBLES A INSECTOS Y ACAROS EN TRECE ZONAS DEL DEPARTAMENTO DEL 

VALLE 1) 

Hernando Cortés Ch. 

José IvAn Zuluaga C. 

Diego Losada G. 

1) 

2) 

1) 

Se estudiaron los cecidlos encontrados en la vegetaci6n cultivada y 
espontánea de zonas aledañas a trece municipios del Departamento del Va 
Ile y de los ecos Istemas forestales de la "Reserva Forestal de Votocoii 

(Votoco) y "El Topacio" (Cal i), los cuales, según Holdrldge, son cla 
slficados como "Bosques Húmedos Subtropicales". -

Se recolectaron muestras de plantas con agallas asociadas con-Aca
ros e insectos - en sesenta y cuatro especies vegetales, perteneclen -
tes a 34 familias y 46 géneros; encontrindose que las famIlias que pre
sentaron el mayor número de especies con cecldlos fueron: Helastomata
ceae (6 especies), Compositae (6 especies), Lauraceae (6 especies), 
Himosaceae (3 especies) y Rubiaceae (3 especies). 

Los acaros, igual que los insectos, estan asociados, cada grupo, 
con el 50% de los cecldios encontrados; éstos se hallaron. localizados 
as t: el 71,7% (46 huéspedes) en las hojas, el 25% (16 huéspedes) 
en los tallos y el 1,56% (1 hospedante) en los frutos, lo mismo que 
en las ratees. 

En cuanto a los tipos de agallas, se clasificaron en abiertas y ce 
rradas; las agallas abiertas rep resentaron el 42,1% del total de los ce 
el dios, loca I izándose exc I us i vamen te en las hoj as; su formac i 6n en el -
85,1% esta asociado con acaros eri6fidos. A las agallas cerradas ca -
rresponde el 57,9% restante de los cecldios, cuya formaci6n esta asocia 
da con los insectos en un 76%. 

Se describieron e ilustraron las caracterlsticas generales de cada 
una de las malformaciones. 

1) Trabajo presentado como Tesis de grado en la Universidad Nacional -
Facultad de Ciencias Agropecuarias - Palmlra. 

2) Profesor Unidad Entomologta. Universidad Nacional - Palmira. 
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