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PRESENTACION 

La transferencia o. intercambio de conocimientos entomolbgi cos ha s ido 

uno de los mayores objetivos de la Sociedad Colombiuoa de Entomología. 

cumpliendo en esta forma su misibn clentlfica a través de Congresos. 

Seminarios y Encuentros, eventos en los cuales se analiza y se eva -

luan los trabajos de investigaci6n. se presentan planes de estudio 

para un mejor manejo de los problemas entomol6gicos y se of rece la 

asesoría técnica. 

En la campaRa de difusi6n de conocimientos II ~vada a cabo por Socolen. 

hacen parte los distintos 6rganos divulgativos entregados a sus so -

cios como también a todas las personas que nos acompaRan y participan 

en estas reuniones. 

Socolen. entrega a cada uno de los as istentes a su V II Cong reso. las 

Memorias respectivas donde se consigna la programaci6n cumpl Ida en di

cho certamen. desde su instalacl6n hasta su clausura. Se incluye en 

estas Memorias algunas de las conferencias Espec ia les presentadas por 

destacados entom61ogos nacionales e Internaciona les, como también el 

Acta de la Asamblea General de Socios. 

La Junta Directiva agradece nuevamente a todas aquellas personas yen

tidades que hicieron posible la realizaci6n del VII Congreso . Un es -

pecial reconocim iento para Colciencias por el patrocinio de la presen

te publ icaci6n. 

J UNTA DIRECTIVA 





DISCURSO DE L DOCTOR J UAN DE D ~ OS RAiG OSA, PRES IDENTE DE SOCOLEN EN LA 

INAUG URACI ON DE L VI I CONGRESO, REALIZADO EN BUCARAMANGA DEL 6 - 8 DE 

AGOS TO O El. 980 

La Soci edad Colomb iana de Entomolog1a Ingresa en la década del 80 con 

paso firme grac ias al Inte rés y a la co laboracl6n de todos y cada uno 

de sus patrocinadores, lo mismo que de sus asociados. En esta forma 

cumpl imos con los des eos de sus fundado res de perpetuarla en el tiem

po como una enti dad f ue r te, act iva y organizada. 

En esta oportunidad como en los ú ltimos años, la Soc iedad Colombiana 

de Entomo log ia , po r dili genc ias de su d irect iva y el Comité Organiz! 

dor de l presente Congreso, tendremos el privil eg io de escuchar conf~ 

rencias de talla Internac ional con los cuales podremos Intercambiar 

op iniones y conceptos que perm i tan aportar nuevos conocimientos en 

benefic io de la Entomolog 1a . Cons idero que es oportuno mencionar c~ 

mo en 1.979, nos acompañ6 en Ca li e l doctor Whltcomb, persona desta

cada mundia lmente en e l panorama Entomol6gico y cOmo él reconoció p~ 

bllcamente en e l exter ior la altura c lent lfica de nuestra Sociedad y 

la organización del Congreso anter ior . 

Nos encont ramos reun idos para tratar sobre los conocimientos bAs icos, 

los problemas y las soluc iones relacionadas con los insectos, al 

tiempo que analizaremos las Impl icac iones socio- económ icas que esta 

discipl ina rep resenta para e l pats. 
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En· un mundo en constante crecim iento y desarrollo como el que vivimos, 

es Imposible examinar o cuestionar una actividad ag r lcol a en forma In

dependiente de las demAs y s i nos concretamos al estudio, conoc imiento 

y manejo de los insectos , encontraremos cómo cada nivel de la comunidad 

tiene sus esperanzas, en el adecuado manejo de los mismos , asl : los 

agricultores esperan reducir sus costos de produccl6n agrlcola de ali

mentos y fibras; los productores de agroqulmlcos esperan que se les 

Indique las aplicaciones especIficas de sus productos bajo condiciones 

que reduzcan los peligros potenciales para la poblacl6n y su ambiente; 

las entidades oficiales ven en el manejo Integrado de plagas las acclo 

nes que reemplazarAn los actuales esquemas; los clentlflcos o académi

cos esperan que se Integre la Informacl6n especIfica de sus Investiga

c iones Individuales y finalmente los polltlcos dan la bienvenida al 

manejo Integrado de plagas porque actualmente casi no encuentra opone~ 

tes. 

Actualmente para el pals en general y para la Sociedad Colombiana de 

Entomologla en particular, varios <l!5 j)ectos se destacan por su Importa~ 

cla; algunos de ellos son: 

En el campo educativo preocupa sabe r que en los últimos anos, por ca~ 

sas no suficientemente establecidas, los estudiantes universItarios 

han dismInuIdo su Interés por las disc i plinas de Entomologla, Ecolo

g18, 8101091a y de.As profeSiones af ines. 
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Contrasta la sltuacl6n actual con aquella vivida en a~os muy anter lo-

res, cuando en las facultades los estudiantes se disputaban por elec-

tlvas, las catedras de Entomolog1a y el llamado en ese entonces Control 

de Plagas o Entomolog1a Econ6mlca. Ojala 10 anterior sea 5010 aparle~ 

cla y estemos Juzgando un poco romantlcamente que "Todo t iempo pasado 

fu6 meJ orlO • 

Tambl6n hay que reconocer en los Oltlmos a~os. c6mo varios profeslona-

les han Ingresado a universIdades colombIanas y/o del exterior para 

obtener sus t1tulos de postgrado. Aqu1 el escollo se presenta porque 

el pa1s no esta en condIcIones de pagar aquellos profesIonales, ocu -

rrlendo 10 que comunmente hemos denomInado fuga de cerebros. 

Seguramente la SocIedad ColombIana de Entomologta realIzara dentro del 

cIclo de sus SemInarIos, aquellos que permItan contInuar con la Idea 

Inicial de reun 1r a todo el profesorado para examinar, dIscutir y pro
I 

poner soluciones a corto, mediano y largo plazo, en la ense~anza ac -

tual de las cAtedras de Blolog1a , Ecologta y Entomolog1a en algunas de 

las facultades. 

En el campo de la Investlgacl6n agr1cola y mas concretamente de la E~ 

tomolog1a, debemos aceptar que estamos casi estancados por no decir 

retrocediendo y para mencionar dos ejemplos a ni vel nac Ional podemos 

concretar 105 casos del algodonero y de los forestales. 
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Para e l algod6n sab~s desde 1.950, que l a presencia del Picudo, pi! 

ga de prlmer1slma Impcrtancla del cul t ivo en la Cost~ At¡~ntlca, po -

dr1a extenders e al Inte rior del pa1s y esto después de 30 años Infor

tunadamen t e ha sucedido. Son varias las en tidades pero muy especial 

mente abundantes los técn icos que. durante todo ese tiempo recomenda

ron med idas prevent ivas, tales como destrucc l6n oportuna de las socas 

y de a l godones s ilvestres para ev i ta r la d is pers ión de .la plaga; a na 

d ie se escuchó y es as 1 camo ya tenemos el problema en e l Interior 

del pa1s en le zona de Puerto Boyacá. En este momento a diferentes 

niveles of icial, gremial, técnico y de agr icultor , estaremos buscando 

a quien o a qu ienes culpar de lo sucedido, sin asignar a cada uno lo 

que le corresponde en este acontecimiento histór ico entomológlco. 

Fuera de los trabajos sobre Blo log1a, realizados en el desaparecido y 

nunca sufic ien temente bien lamentado Instituto de Fomento Algodonero 

(IFA), seguidos de otras Invest igac iones m~s rec ientes sobre socas, 

es poco rea lmente 10 que en e l pa1s se conoce sobre esta plaga, a p~ 

sar de que nadi e le niega la Importancia econ6mlca para el cultivo 

del a l godonero. 

Es lamentable y no debemos callar nuestra voz de alerta sobre el es 

tado actual de la Investl gacl6n fltosan ltarla en e l algodone ro, en 

e l cual, después de cada sobresal to, se t iene un arrepentimiento do~ 

de no se concretan soluciones con sufic ien t e conti nuidad. Las medi

das oficiales. cuando suceden los fracasos algodoneros por causas 



diversas . ent re e ll as problemas con plagas. se limitan al refinan -

clamlento para los agricultores pero muy pocas veces, por no dec i r 

ninguna, se menciona refinanc !ar o por 10 menos cumplir con las cuo 

tas as ignadas para la Investigac ión. Para hacer un poco de memoria 

sobre el desdén con que se mira la Investigación en este cultivo, es 

oportuno recordar c6mo en el mes de Febrero de 1.978 fuImos consul

tados varios miembros de SOCOLEN sobre la necesIdad de crear un Ins 

tltuto espec t f lco para e l a l godonero. Tres d1as de Intenso trabajo 

dIeron como resultado una propuesta concreta que no merecIó atención 

alguna por parte de los grem ios respectivos. 

Esto es apenas lóg ico, pues. reflnanclar a los agricultores Indepe~ 

dientes o aisladamente de estudiar las verdaderas causas y solucio

nes de sus problemas, es mAs espectacular y demagógico que Invertir 

en Investigaciones. Con esto no se estA en contra de reflnanclar 

a los agr icultores sino que se menciona para mostrar la descomposi

ción en la as I gnac ión de los recursos econ6m leos. 

Situación Idéntica estA sucediendo en los últimos años con las in -

festaclones por Acaros en el algodonero. problema que se viene acen 

tuando cada año hasta llegar en el presente, en e l Valle del Cauca, 

a convertirse en mAs Importante o Igual que el He l lothls. En Semi

nario realizado recientemente por la SocIedad Colombiana de Entomo

log1a en Bug8, se concluyó en términos muy generales que posiblemen

te sobre Acaro!>: "Es mAs lo Ignorado que 10 conocido en nuestro me

dio actua 1". 

7 
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Nuestras explotac iones forestales. como act ivi dad eccnOmlca ademAs 

del beneficio de protección de los suelos con nivel es bajos de fer

t ilidad. de las aguas y del ambi ente . presentan ya dentro de sus 

lim itac iones e l as pec to de las p laga~ especialmente defo iiadoras 

pronosticadas en Ant loqu la por destacados entomólogos y las cual es 

s iguen dando muestras de su vorac idad , de su capac idad de mi gración 

y su adaptac ión a d iferentes zonas. 

Recientemente se han tenido registros del defol lador Glena b lsulca 

en Ca ldas , Qulndio, y Cauca , causando daños Impo r tantes en las 

exp lotac iones forestal es. SI b ien en este campo se han presentado 

estud Ios valiosos sobre blolog1a y c~nt rol blol6g lco, ~stos han si 

do forz ados por las Infestaciones severas pero no han tenido conti

nuIdad en e l t iempo. 

Genera lmente se ha llegado a conclus iones como la s iguiente: dentro 

de la planeac ión y as ignac ión de presupuestos para la activ idad fo

restal se ha olvidado, voluntar ia o InvoluntarIamente , la partida 

para atende r aspectos fitosan ltarlos de los Arbo l es y cuando se pr~ 

sentan problemas, no se d is pone de los recursos apropiados n i oport~ 

nos que perm i tan afronta r la situación con a l gOn éxito. 

Nuevamente se muestra que , mien tras no s e estructure y f inancie en 

forma def initiva la Invest igacl6n agr1cola en general y la entomoló

glca en part icular, no s e tendrAn los resultados que los ag rlcul to -

res , los consum idores, la soc iedad y e l gobierno en general esperan. 



Las siembras de café en las zonas planas de l Val le del Cauca también 

preocupan desde el punto de v ista de las plagas , pues a n iveles i nf~ 

riores de 1.800 metros s n m ese cultivo presenta Infestac iones del 

minador de las hojas en épocas de verano, y para resol ver la situa -

ción se acude genera lmente a la aplicac ión de Insecticidas , con la 

única reflex iÓn de que el establecimiento del cul tivo en tierras tan 

costosas, Justif ica protecc ión a cualquier prec io. 

Ojala esté muy remoto e l d1a en que se presente un problema grave 

con plagas en el café sembrado en zonas planas Y. para ese entonces, 

estaremos buscando la sol uc lOn milagrosa a situaciones posiblemente 

I rrevers lb 1 es. 

Existen en el pals criterios de agricultores muy respetables como 

aquel de que en agricultura todo se puede comprar y al respecto he

mos encont rado palabras muy sabias pero Igua lmente Ignoradas como 

las del doctor WI11 e qu ien escribió: "El homb re puede poseer su 

propia t ierra pero biológicamente nunca l e pertenecertl". 

Todo 10 anter ior Indica que nuestra labor es permanente y dlflcll a 

veces, subest imada e Ingrata en algunos casos . Pero esto no quiere 

decir que todo esté perdido y nos dec laremos derrotados o seamos p~ 

slmlstas. Para e l gob ierno, la op inión pública y la Sociedad Colom 

blana de Entomolog1a , es muy positivo y est imulante encontrar un 

grupo tan sel ecto de personas interesadas en part ic ipar activamente 

en nuestro Congreso . 

9 





ALGUNOS ASPECTOS CLAVES EN EL MANEJO INTE GRADO DEL PICUD O DEL ALGODONERO , 

Anthonomus grand is Boh ernan . 

Por : 

Gladys León Q. 

I NnODUCC ION 

El picudo del algodonero, Anthonomus grandlsioheman , tiene un comporta

miento muy particular en diversos aspectos, por 10 que su manejo requl~ 

re de métodos y técnicas bastante particulares también . 

La Importanc ia de un manejo Inteligente de esta plaga en plantaciones 

algodoneras que sufren su incidencia , se debe al hecho de que este in

secto se comporta como "PLAI:A CLAVE", entendiéndose como tal, aqlJ'ella 

especie nociva que se presenta en una plantac ión a Intervalos regulares , 

a menudo bastante predecibles, y que causa daños importantes si no se 

procede a controlarla (Smlth y van den iosch , 1967) . Las plagas cla -

ves no son siempre las m~s abundantes , sino las que causan los daños de 

m~s consideración la mayor pa r te del tiempo, dependiendo muchas veces 

de la sincronización de su fase noc iva con la fase vulnerable del cul -

tlvo ya sea en crecimiento, formación y cal idad de cosecha , etc . y aún 

del valor de la misma, como también del efecto por alteración de la fi

siologla de la pl anta y eliminación de enemigos natu rales propios o de 

ot ras plagas a l as que Induce a convert irse en plagas de mayor I mporta~ 

cia (iotrell . 1979), como es el caso del bellot e ro, Helioth ls ~, con 

respecto a l p icudo y la mosca blanca, iem ls ia t abacl (Daxl, 1978) . 

,', Servic io de Protecc ión de Plantas . FAO. Roma. 
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Convencida de que e l conoce r y comp rende r e l compor tam ien t o de l p icudo 

en s u amb ient e, es de neces i dad b~s ica en e l d i s eño de las es trat8g ias 

m~s aprop iadas pa ra el man ejo con f iab l e ' de s us poblac iones y con menos 

viol enc ia contra l os equ ili br ios de l a Natu ral eza, aqu í s e ha r~ revi -

s i6n de a l gunas particular idades que s e cons id e ra han s ido importan tes 

en l os avances logrados en e l manej o y cont rol de l picudo . 

Es t a r ev i s i6n s e basa en expe ri enc ias adquiridas en la apl icac i6n de 

las técnicas de cont ro l i nti~ r~do en a lgodone ro en Nica ragua el que , a 

pesa r de no aplicarSe C9n un 100% de e f i c i enc ia, ha pe rmiti do reducir 

en más o menos 50% e l u~o de t6xi cos qujmi co~ , p ~ es mi en t ras p lantac io

nes en cont ro l i nteg rado han ob reni do al tas producc iones (4000 a 4500 

Kg de algod6n con s em i l la por hect~rea) con 35 k9 d~ i . a. de insect i -

c ida por hectc§ r ea, la gene ral idad de los produc tores reque r lan aún 70 

kg de i . a . /ha . (V i llag rán , 1978). A n ivel nac iona l, el uso de i nsec -

t ic idas se ha bajado de un promed io gene ral de 28 ap l i cac iones después 

de su int roducci 6n (Daxl y otros , 1979) . Resultados sim il ares a los 

i nfo rmados antes po r Vill ag rán y Daxl, han s ido reg istrados también en 

Guatema la po r Es t rada (1978) . 

Po r CONTROL INTEGRADO entende r emos aqu t , " un s i s tema de manejo de pla

gas que, en el contexto de l med io amb iente y de la d inámi ca de la pobl~ 

c i6n de la es pec i e , se sirve de toda s las técnicas y métodos apropiados 

de la manera más compa t ibl e pos i bl e y mantiene las pob laciones de las 

pl agas a ni veles infe riores a los que causa rí an daños econ6micos (Cua

d ro de Expertos de la FAO en Cont rol Integrado de Pl agas ) . (FAO , 1967) . 

Los aspec tos fundament al es qu e se revi sarán en es ta presentac i6n son : 

1) v i g il anc ia cont inua de las s i tuaci ones de campo y de los camb ios 

expe ri mentados por las poblaciones de picudo, 2) slncroni zac i6n y c rl 

terios ecol6g icos de control, 3) adopci6n de estrategias aco rdes a 

los háb i t os del p i cudo de verano y los factores que 10 In fluenc ian, 4) 

ident i ficac ión de l as zonQs de refug io , 5) coo rdi nac i6n y uni f icac ión 

de es f ue rzos en e l manejo i ntegrado de picudo , 6) destrucci 6n p ronta 

y orientada de los rastroj os de algod6n , 7) crite rios en la o r ienta -

ción de la i nvest igaci6n, 8) pape l de la extensiOn y entrenamiento. 
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1.- VIGILANCIA CONTINUA de las s ituac iones de campo y de los cambios 

experimentados por las poblac iones de picudo. Esta actividad es 

b~sica para todas las dem~s acc iones a tomar . Requiere de personal de 

campo m~s o menos permanente en su ejecuc i6n . La conven ienci a y compe~ 

saci6n económica de contar con los serv icios de este pe rsonal (un 

auxiliar de campo por cada 70 hectAreas) ha s ido demostrado en la prA= 

tica por Rivera (1973) . 

A trav~s de la vigilancia continua se obtiene información que permita 

definir e identificar el tipo de población que se tiene, las que se pu~ 

den clasificar como: de inmigración, de establecimiento y desarrollo de 

la primera generaci6n , de pleno establecimiento de la población residen 

te, y finalmente la de emigración de la plantación . 

Provee datos tambi~n sobre nivel poblacional, d istribución espacial, fa 

se del ciclo biológico y daRos, que facilitan la identificación de los 

tipos poblacionales antes referidos, cuyo conocimiento se hace necesa -

rlo en las decisiones de control . 

Población de inmlgración . - Est~ constituida por adultos de reciente in 

vas Ión a la plantaci6n, los que han soportado y sobrevivido las incle -

menc ias del verano. Se caracterizan por el tamaRo mAs pequeRo, 61itros 

mAs endurec idos y densamente cubiertos de vellos idades que le dan una 

coloración m~s gr isAcea que en el caso de los adultos residentes y ge -

nerados en la propia plantación . 

La distribución espacial, al contrario de ser generalizada , es restrin

gida a ciertos puntos (focos) de penetración o InvaslOn a las planta

ciones, los que son seRalados por el auxiliar de campo en un sencillo 

croquis de la plantaci~n, provisto con el informe de su recuento. 

Población de establecimiento y desarrollo de la primera generación (Flg. 

1). Caracterist i camente, el n ivel poblac ional es aún muy bajo y a ve -

ces sólo se detectan los danos . Su inc idencia estA ligada a la inicia

ción de la fructif lcaciOn en la plantación, ya que los frutos son indis 

pensables para el desa r ro ll o de las la rvas y pupas del Insecto. 
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La población está constitu i da en parte por adultos inmigrantes y adultos 

residentes de r eciente formaci6n (picudos rojos), reconocidos por sus 

é l itros relativamente blandos aún y de color rojizo claro. 

Igual que en la condición anterior, la distribuci6n espacial es aún res 

tringida a los focos más favorables a su desarrollo, o que se encuen -

t ren más vecinos a las zonas de refugio en el verano . 

Población residente o de pleno establecimiento . (Fig . 1).- Los nive -

les poblacionales son bien notorios , presenta picos máximos correspon -

dientes a las generaciones en desarrollo . Los picos son bien definidos 

en plantaciones bajo buen control químico, pero muy irregulares o tras

lapados cuando no se ha efectuado apropiadamente . 

Este tipo de población se desarrolla en el pertodo de plena fructifica

ci6n del algodonero, con distribuci6n normalmente generalizada. 

Ya no se detectan los picudos inmigrantes de verano. Dominando los de 

generaci6n directa en la plantación. 

Poblaci6n de emigraci6n de la plantaci6n (Fig . 1) . - CoIncide con el 

descenso ' de los niveles poblacionales a finales de estación ligados con 

la madurez o senectud de la planta algodonera . 

Las poblac iones residentes, antes general izadas, muestran tendencia a 

concentrarse de nuevo en los focos iniciales de inmigración, vecinas a 

las zonas de refugio en el verano . 

La mayor parte de esta poblaci6n de emigraci6n se desarrolla en las cáe 

sulas de a l god6n y no en los botones florales, ya muy escasos . Varias 

larvas se desarrollan en un mismo 16culo capsular y las caracterlsticas 

físicas de los adultos vuelven a ser las de los picudos inmigrantes an

tes descri t os. 

2 . - SINCRONIZACION Y CRITERIOS ECOLOGICOS DE CONTROL . - Toma muy en 

cuenta la informaci6n obtenida del punto anterior, a la que se 

agregan consideraciones especiales a cada caso como s igue: 
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Población de inm i grac i6n.- La i dea pr incipa l g ira a lrededo r de formar 

una barrera que impida o retrase 10 más pos ible e l avance de los pi cu -

dos inmigrantes . Requiere que se haga delim i taci6n del área de exten -

si6n del o de los focos de invasi6n, a los que se ag rega una banda o mar 

gen de seguridad, sobre todo en el frente de avance. 

El comportamiento poblac ional (cant idad de adultos , dlspe rsi6n , senti

do de avance, daño, etc . ), se registra a través de recuentos de campo, 

s i posible diarios y desde la germinaci6n de la plantaci6n . 

Se decide efectuar control cuando en dos o tres recuentos sucesivos, se 

registra persistencia o incremento poblacional de adultos o de daños 

recientes. 

El control se efectúa aplicando el insecticida en el área delimitada en 

el recuento Incluyendo el margen de seguridad . Cuando el área de exten 

si6n 10 permite y la incidencia poblacional 10 amerite, se puede compl~ 

mentar el control qutmico con la recolecci6n manual de picudos adultos. 

Población de establecimiento y " desarrollo de la primera generaclón . -

Lo dicho para el anterior tipo de población es válido también para el 

presente caso, agregándose que ya se hace necesar io una revisión más 

cuidadosa del progreso de desar rollo biológico de la mayorta de la po -

blaclón, 10 cual requiere la apertura o diseccl6n de las partes fruta -

l es dañadas tomadas tanto de la planta como de las caTdas en el suelo. 

El registro de pupas con puntos obscuros correspondientes a los ojos en 

formación, son una gran ayuda para pronosticar la nac lencia de los adul 

tos en tres a cinco d1as más. El pron6st ico se confirma con el regis -

tro de los adultos rojos (recién emergidos de las pupas) en el campo. 

El control qulmico del insecto se sincroniza con el momento en que la 

mayor parte de los adultos rojos tengan tres d1as . cuando más, de haber 

emergido de la fase pupal, momento en que estar1an aptos para iniciar 

la ovlposic i6n, o cada vez que la poblaci6n alcance los niveles econ6m! 

cos establecidos . En Nicaragua, éstos se han determ inado empl ricamente 

como en 1500 a 2000 adultos/ha . , o 10% de daños en botones florales de 

I~plantas. Detalles de la biol og1a del picudo han sido estudiados por 



17 

Daxl y Hernández (1977) . 

La meta principal en esta etapa es la de aba tir a l máximo la primera g~ 

neraci6n, por 10 que si es necesar io, el control químico se repite dos 

o tres veces con un intervalo de tres dias ent re cada aplicaci6n . Este 

control quimico ser iado se programa en relaci6n con el pico máximo de 

la generaci6n, y bajo el concepto de considera r en tres días el período 

preoviposicional de las hembras nacidas . 

Poblaci6n residente.- Toma en cuenta los mismos criterios y t6cnlcas 

considerados en la etapa anterior. Se hacer fuerte 'nfasls en la revl

si6n de partes frutales caídas en el suelo, especialmente en las que se 

muestran muy podridas, que alejan las fases pupales principalmente y 

sirviendo como med io de detecci6n del comportamiento de las poblaciones 

en el futuro inmed iato . 

Poblaci6n de emlgraci6n . - El cambio de distribucl6n generalizada del pl 

cudo a reconcentraci6n en focos, demanda en este caso, de recuentos en

tomol6gicos mAs distribuidos, a fín de reub icar los puntos de reconcen

traci6n, especialmente a finales de la estaci6n, cuando se tiene que 

efectuar la recoleccl6n de la fibra . 

Los criterios de control toman en cuenta la necesidad de conciliar la 

conveniencia de : extenm l nar lo más pos ible la última generaci6n que da

rá lugar a la poblac i6n estivante, de cuyos niveles de sobrev ivencia 

depende la intensidad de ataque a las plantac iones de la sigu i ente est~ 

cl6n algodonera; as í como la de evitar la Intox l caci6n de los cortado -

res, y no efectuar gastos y contam lnaci6n ambiental innecesarios . Para 

ello se restringe el control químico a los focos de reconcentracl6n ubi 

cados en relaci6n a los lugares de refugio, cuya capacidad de atracci6n 

al picudo puede reforza rse insta lando en los mismos, algunas trampas c~ 

badas con feromona sexua l de p icudo, Grandlure (R) (Fig . 2) . Detalles 

sobre la ub i cac l6n y uso de estas t rampas han s ido dados por el CCIPA 

(1979) . 

La sincron izaci6n y frecuenc ia de contro l se hace cuando se alcancen los 

niveles econ6micos establec idos en los focos de concentraci6n. 
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3 . AD OPCION DE ESTRATEGIAS ACORDES A LOS HAB ITOS DEL PI CUDO DE VE RANO 

Y LOS FACTOR ES QU E LO INFLUENC IAN . 

Invest igac ión prá ctica re lat i va a l p i cudo efect uada hac ia e l d í a de hoy , 

ha pe rmi t ido confirmar que ' 

El Anthonomus grand is no se al imenta de o t ros cu l t ivos que no s ea e l al 

godone ro cu l ti vado o s ilvest re , po r e l cua l demues t ra gran a tracti v idad . 

Su r eg i s t ro en ot r·as p lan tas ha s Ido pu ramen te como med i o de repos o , 

excepto en Thespes ia popul nea , hospede ro a l te rno del que se al imenta y 

en e l qu e se r eproduce tamb ién . (Daxl y ot ros, 1979) En 

los 3 a 4 meses e nt r e las estac iones a l godone ras , e l p icudo no desapa r~ 

ce tota lme nte , aunque reduce notor iamente sus poblac iones, por lo que 

se cons i de ra que e l ve rano es un per í odo prop ic io pa ra impactar y r edu

ci r mayormente e l po tenc ia l pob lac lona l f utu ro . 

El con t ro l na t ura l por e l pa rás i t o Pte roma l us grandis l lega a afecta r 

ha s ta e l 50% de la pob lac i6n (Tabla 1) (Le6n , 1975) . 

En ausenc ia de p l antas al godon era s, o de partes f r ut a l es que usua lmente 

const i tuy en s u a l imentac i6n y l ugar de rep roducc i6n, uni do al drást ico 

camb io cl imát ico de l a es t ac ión seca, las ac t ivi dades f is iol6g ica s de l 

p i cudo se reducen a l punto de tomar ca rac te rí st i cas de d iapausa y por 

cons i gu iente, de no repr oducc i6n (Ma r t t nez , 1975) . 

La res pues t a de los p icudos adul tos a la f e romona s exual s in tét ica, 

Gra nd-I ure (R) , en comb inac ión con t rampas Legget t (conos ama r ill os ) 

instalados en cultivos t rampas (F ig. 3) s e mu es t ra como una t~cn ica 

muy prom lso ria , Sus buenos resu l tado s ha n sido demostrados po r Daxl y 

Bodán (1 977) , 

Por los ant e rió r es r esultados , la idea prevalente en este pe r í odo ent r e 

estac iones de cu l t ivo, es la de us a r los med ios más eco lóg icos pos i b les 

pa ra reforzar a ún má s e l cri te ri o de la etapa ante ri o r , reducir lo más 

pos i b l e l a generación de ve rano, de l a que s e o r ig inarán las pob lac io -

nes de la s igu iente estac ión . 



Trampa de picudo (cono amari 
110) operada con feromona sin 
Lética Grand1~re (R). 

r '-g. " Esquema de ·.lna parc~la trampa. 



20 

Tabla 1. PARASITACION DE A. grand is Boheman POR Hetero laccus grandi s. 

Te li ca, Nica ragua. 

Fecha % PAR A S T A C I O N 

1973 1974 1975 1976 

Feb . 21 15 O 53 O 

" 28 8 O 29 O 

Ma r. 7 O O 27 O 

" 14 12 O 42 O 

" 21 18 O 41 O 

" 28 29 O O O 

Ab r. 4 50 O 42 O 

" 11 43 O 41 17 

" 18 44 27 O 18 

" 25 O 33 45 14 

May . 2 50 33 27 25 

" 9 43 40 29 30 

" 16 O 35 30 26 

" 23 O 24 37 18 

" 30 O O O 21 

S Lluvioso N LL M 
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Las estrategias diseñadas para este perTodo, se adaptan a los resu l ta -

dos anter iores contempl ando: 

Concentraci6n y captura constante de adultos por med io de trampas c~ 

badas con feromona, e instaladas en parcelas de atracc i6n o concentra 

ci6n que se ubican frente a los lugares de refug io . Las parcelas e~ 

tAn constitu1das por rastrojos de algodonero (perTodo seco) o por 

parcel l tas de nuevas plantas de algod6n sembradas despu~s de las prl 

meras lluv ias y al menos un mes antes de las plantaciones comercia -

les . Detalles de las t~cnicas y requisitos de instalaci6n se dan 

CCIPA (1979) . 

Controles químicos en las parcelas de concentraci6n cada vez que las 

cantidades de adultos registrados alcancen los niveles establecidos 

como econOmicos . 

Sustitucl6n o complementaci6n al control qu1mlco con la recoleccl6n 

manual de adultos y de partes frutales derramadas en las parcelas de 

concentrac i6n, efectuado cada vez que se amerite y su practicabili -

dad sea realista . 

4. IDENTIFICACION DE LAS ZONAS DE REFUGIO . - La importanc ia de esta 

actividad se deduce de lo tratado antes. La orientaci6n de muchas 

de las estrategias depende en gran parte de las zonas refugio . El reco 

nocimiento de éstas se facilita cuando se conocen sus caracter1sticas 

predominantes de acuerdo a las situaciones ecol6gicas particulares, por 

ejemplo, en zonas volcAnicas de Nicaragua, los refugios se asocian pri~ 

cipalmente con acumulaciones pétreas; pero en propiedades 6 fincas COn 

r10s u otras fuentes de agua, los refugios se ubican en sus riberas; 

mientras que si las vecindades están const i tu1das por otras plantacio -

nes, el picudo suele asociarse mAs bien con pastizales, platanales o c~ 

ñaverales . Acumulaciones de basu ra , hojarascas y residuos de la plant~ 

ci6n arrastrados por las lluvias y acumulados en desagues, los alrededo 

res de los campamentos o viv iendas, son tamb ién lugares de refugio muy 

comunes. 

Determ inaciones como las anteriores, se log ran tomando nota de las carac 

ter1stlcas ecol6g i cas de las vecindades de los focos de Inmigraci6n y 
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emigraci6n detectados durante la temporada algodone ra . 

La consideraci6n de informaci6n de este tipo fac i l i ta g randemente la 

plan i ficaci6n a corto y largo plazo de las estrategias m~s convenientes 

y a tiempo en el manejo integrado del picudo . 

5. COORDINACION y UN IFICACION DE ESFUERZOS EN EL MANEJO INTEGRADO DEL 

PICUDO . -

La optimizaci6n de los beneficios de las estrategias que se plantean 

en un manejo integrado del picudo, no se logran alcanzar si se ejecutan 

enforma aislada por cada productor, sus esfuerzos ser~n en vano si no 

se ejecutan al mismo tiempo y en forma coordinada con sus vecinos . 

La gran capacidad de traslaci6n del insecto , y sus escasos factores na

turales de represi6n poblacional en plena estaci ón algodonera , requiere 

que para el beneficio com6n, se planifiquen y ejecuten las acciones de 

control con la participaci6n activa y al unísono de todos los producto

res de la regi6n picudosa considerada, a fín de evitar las oportunidades 

de migraci6n y escape al control por traslado del insecto a plantacio-
• nes donde no se ejecutan las acciones apropiadas y en su debida oportu-

nidad . 

6. DESTRUCCION PRONTA y ORIENTADA DE LOS RASTROJOS DE ALGODON . Los 

conceptos cons iderados en esta importante ac ti v idad son los sigu i e~ 

tes : 

- Por su carácter de planta permanente, el algodon e ro puede proveer con~ 

tantemente la fuente de alimentaci6n y reproducción al picudo, aunqu e 

en forma m~s r educida en época de verano fac i litando la sobrev ivencia 

de poblaciones m~s numerosas y físicamente más fuertes para la siguie~ 

te estaci6n algodone ra . 

- Es conven i ente resti t ui r la mate r ia o rgánica al suelo hac iendo la in

corporaci6n de los restos de la planta c i6n con suf iciente anticipa -

ci6n para perm i t ir su descompos ici6n a t i empo y ev ita r complicac iones 

de laboreo . 



- A medida que se efectúa la i ncor poraci6n de rast roj os, los p i cudos 

adultos em igran a los lotes que quedan aún en pie . 
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Por las anteriores cons ide rac iones , es conven iente hacer obs ervar po r 

decreto de ley l a pronta destrucc i6n de rastrojos, para ej ecuta rse al 

mismo tlmepo en cada regi6n ecol6g i ca y plan i f i cada de mane ra de termi

narla en las prox imidades de las zonas de refugio, a fin de evitar los 

inconvenientes de d l spe rsi6n de la poblac i6n. 

Cuando se ejecuta esta operaci6n, y si se considera conveniente, se 

pueden hacer controles químicos terrestres para el picudo que se concen 

tra continuamente a medida que progresa la chapoda (destrucci6n). 

7. CRITERIOS EN LA ORI.ENTACION DE LA INVESTIGACION . - Para llegar a los 

resultados que han servido de base a la planificacl6n de las estra

tegias hasta ahora desarrolladas en el manejo integrado del picudo, los 

criterios que han prevalec i do en la investigaci6n son los siguientes: 

- Obtenci6n de resultados para aplicaci6n inmed iata en la soluci6n de 

problemas de mayor necesidad pr~ctica. usando y ensayando t~cnicas de 

fAcil adopci6n de acuerdo a las disponibilidades mAs generales . 

- Investigaci6n pr ioritaria de los aspectos que puedan contribuir al de 

sarrollo de t~cnicas y estrategias mAs ecol6gicas y mAs económicas. 

- Desarrol l o de la invest i gaci6n 10 m~s ajustada posible a las condici~ 

nes naturales de campo y al manejo más usual de las plantaciones co -

merciales . 

- Estrecha relac i6n ent re los centros de investigaci6n, de enseñanza 

agrícola y extens i6n a fín de coordinar y o r ientar mejor el d i seño y 

ejecuc i6n de los ensayos de i nvest igac i6n . 

8 . PAPEL DE LA EXTENSION y ENTRENAMIENTO .- Como en todo programa de 

desa r rollo y mej orami en t o agrí cola , l a extensi6n juega un pape l de 

vita l Impo r tancia , s in l a cual, todo avance logrado en l a invest lgaci6n 

bás i ca y práctica se nu li f ica . 
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Desafortunadamente, en la gran mayoría de los casos, e l serv icio de ex

tensi6n no cuenta con el debido apoyo de los organismos e instituciones 

pertinentes por falta de argumentos y hechos que soporten la necesidad 

y beneficios económicos y ecol6gicos del mismo. 

Las fallas más corrientes en el servic io de extensi6n, y los esfuerzos 

efectuados en Nicaragua en la aplicaci6n del control integrado de pla -

gas, ha llevado a concluír en los siguientes criterios básicos prevale~ 

tes para el éxito de las labores de extensi6n y transmisión de tecnolo

gía (entrenamiento) son los siguientes : 

- Selecci6n de personal plenamente convencido de los beneficios del con 

trol integrado, con alta sensibil id~ ecológica y soc ial, con ambi -

ci6n de superaci6n profesional y gran sentido de responsabilidad. 

- Responsabilidad en mantener constante y estrecha informaci6n del com

portamiento de los ensayos en desarrollo por los centros de investig~ 

ci6n, a fín de contar con elementos de juicio oportunos que den mejor 

soporte a l a interpretaci6n de situaciones de actual idad práctica . 

- Planificaci6n de las actividades de extensi6n y entrenamiento para ha

cer llegar sus beneficios al mayor n~mero posible de personas. 

- Maximizar los esfuerzos en ejecutar cumplidamente, con alta calidad y 

técnica práctica , el desarrollo de las actividades programadas, afín 

de mantener el interés y el entusiasmo de cooperación activa de los 

sectores atendidos . 
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NUEVOS DESARROLLOS EN EL CONTROL BIOLOGICO DE MOSQUITOS VECTORES DE 

ENFERMEDADES 

Por : 

Dona 1 d L . Ba i I ey ~, 

Durante los últ imos años ~l int@r~s sobre el control biológico de insec 

tos ha aumentado En consecu~ncia, m~s dinero se ha invertido para de

sarrollar nuevos m'todol de control biol6gico, resultando en varios des 

cubrimientos ~uevos con este propósito . Específicamente, la mayorta de 

las ~reas de desarrollo han sido en la manipulación gen6tlca de Insec -

tos y tambi~n de p8r~sitos. predatores y pat6genos de insectos. Hoy me 

gustaría hablarles acarca de ejemplos específicos que s. muestran prOMl 

sorlos para el control de mosquitos v~ctores de enfenmedades hu.anas. 

M'todo de Macho, Est.rlles . - El O@partamento de Agricultura de los Es-

tados Unidos ha conducido Investigaciones 

extens.s sobre la posibilid~d del uso d~ machos est'riles para contro -

lar los mosquitos , y tambi~n sobre su manipulación gen6tica para mejo -

~ar su producción en masa y su apl icaci6n. La mayor'a del esfuerzo se 

h. conc~trado en el control d-. Anoph .. les albimanus, el principal vec -

tor de ~laria ~n la mayoría d .. Latinoam~rica . En partes de su campo 

d .. act i vidad. ~ . albi~~ S~ ha vllelto inmun~ a los insect icidas nor -

malmante u~adns p.ra su contr~l . d-. man.,ra Que el m'todo de machos est. 

r i les parece s .. r una ~oluci6n para controla r este vector de malaria. 

Desde 1960 a 19h1, los m'todos de esterilizaci6n de A. alblmanus fueron 

desarrol l ~dos y est udiados , v los estudios conducidos an jaulas dP-mOs -

tr aron qu-. los machos est. r i les menti-nen su agresividad bajo condicio

nes art i f ic ¡ .. les . Ent.onr~s los m~todos para la cr1c!! y reproduccl6n en 

1: Entom6 logo P O Box 11.565 Ga inosv i l l e, Flori da 32604 , U. S.A. 
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masa de esta espec ie fueron desarrollados, haciendo posible la conduc -

ción de pruebas en e l campo . 

Un estud io fué conduc ido en el lago Apastepeque de El Salvador, Centro 

América (Lofgren et a l., 1974) . El campo de prueba era una 6rea agr í 

cola al este de San Salvado r. Este campo estaba aislado de otras crtas 

de Anopheles por va ri os kil 6metros, creando un sitio ideal para el estu 

dio del control de la población por medio de esterilizac ión, ya que la 

amenaza de inmigración de mos~uitos fértiles de fuera del campo de pru~ 

bas era mtnima . 

La cría de Anopheles del lago formaba una banda estrecha (de 2 a 20 m 

de ancho) rodeada por un margen de vegetación acu6tica . Una clase de 

~ . alblmanus fué colectada en el campo de prueba y se colonizó y se crió 

en el laboratorio para proveer mosquitos para su dispersión. Las pupas 

se sacaron de las bandejas donde fueron criadas, se separaron mec6nica

mente para proveer pupas para dispersión, de las cuales 85% eran machos, 

y éstas fue ron esteri li zadas sexua lmente en una solución de bisazir de 

1%, un esteri ll zante quím ico de aziridin . Estas pupas estériles fueron 

empacadas en f il tros de papel mojado y t ranspor tadas a l campo para dis

persión . La di spersi ón se hizo desde construcciones situadas alrededor 

de l lago que prove í an protecc ión del amb iente y los predatores. Los 

adultos fueron soltados y se d ispe rsaron desde estas est r ucturas para 

apa rearse con la población indtgena . 

La dispe rs ión d iari a comenzó e l pr ime ro de Abr i l de 1972, con un prome

dio de 25. 000 a 35 . 000 machos y cont i nuó por 5 mes es . El estudio se 

ini ció du ran te l a época del año en la cual la población de ~ . alblmanus 

era mínima, para poder colmar más eficazmente l a poblac i6n indígena con 

machos estér i les . ~l número de hembras col ecc ionado en establos al co

mienzo de la dispers ión fué 123 por ho ra por trabajador , con un 3% de e~ 

t erili dad . Después de 5 meses, 100% de las pocas hembras que quedaban 

y que fueron capturadas e ran estér i les, y el cont rol de la población in 

d i gen a f ué del 99 . 2%. 
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Los resultados de los experimentos del lago Apastepeque permitie ron ob

t~ner fondos para estudiar el efecto de la dlspersl6n de macho es t~ri -

les de ~. albimanus en un ~rea no aislada de la Costa Pacíf ica de El 

Salvador. El Area experimental conslstl6 de cerca de 150 kil6metros 

cuadrados de llanos coste~os usados principalmente para la producción 

de ganado, algod6n y ca~a de azúcar. Casos recientes de malaria ocu -

rrleron en cerca de un tercio de los residentes locales anualmente . El 

Area consistía de una seccl6n triangular, aislada de otras crías de Ano

pheles por una cordillera al norte y al oeste, y por el Oc~ano Pac1flco 

al sur; la seccl6n este no estaba aislada geogr~flcamente de Inmigraci~ 

nes de ~. alblmanus. La crla de Anopheles era variada; los sitios In -

clu1an rlos, pantanos, estuarios, y facilidades de desague e Irrigación . 

Ya que la dlspersi6n de un gran número de hembras pudIera posiblemente 

aúmentar la trasmisión de malaria en el Area de nuestro estudio, se de

sarrol16 una clase de~. alblmanus alterada gen~tlcamente, la cual per

mi tl6 la elimlnacl6n de 99 . ~1o de las hembras dispersadas. Esto se lo -

gr6 con la Incorporaci6n genética de un complejo de inve ¡'s lones de t rans 

localización (Seawright et al., 1978) en la composición genética de 

esta clase especial de A. albimanus (des ignada "MACHO") la cua l re

sult6 en la elimlnaci6n del 99.9% de las hemb ras por medio de l tratamien 
~. 

to de los huevos por 24 horas en una solución de 0 . 01% del i ns ec ti c ida 

propoxur . El insecticida propoxur. al cual las hembras e ran s uscept l -

bIes, mat6 a las hembra s. mientras que los machos , que eran res is ten tes 

al insecticida, sobrevivieron. Estos fu e ron cr iados en mas a para s e r 

esterilizados y liberados en el campo. Esto no sol amente rnsult6 en una 

reducci6n en el número de hembras que f ueron di s persadas, pe ro t amb ién 

dobl6 el número de machos que podían ser criados en e l labora torio usan 

do el mismo espacio y el mismo número de t rabajadores . 

La crta y reproducci6n (Bailey et al . , 1980) consistió de métodos com 

plicados ; sin embargo, la producci6n tuvo bas tan t e éxi t o y f ué bastante 

pronosticable cuando estos métodos se usaron . La colonia adul t a se men 

tuvo en 134 jaulas de aluminio y alambre. Estos adultos fue ron a l imen

tados con agua con azúcar puesta en algodones, y sangre bovina puesta 
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en membranas naturales de animales . Los huevos se depositaron en cazue 

las plAsticas con agua adentro, las cuales se colocaron en las jau l as 

cada tarde. Entonces los huevos fueron limpiados y suspendidos en la 

superficie de una soluci6n de 0.01% de propoxur por 24 horas para que 

nacieran. Las larvas recién nacidas fueron pasadas a bandejas de cría 

pl Asticas y fueron alimentadas con una suspensi6n de polvo de hígado se 

co, levadura, y comida de cerdo de alta proteína . Seis y siete dtas 

después de establecer las bandejas, las pupas se separaron de las la r -

vas poniéndolas en agua helada a 10°C . Las pupas se esterilizaron en 

b lsazir por una hora, se empacaron en copas plAstlcas, y se transporta

ron al campo para su dispersl6n. Las copas se colocaron en construcc io 

nes protectivas adheridas a los Arboles y de las cuales emergieron los 

adultos. En promedio, cerca de un mll16n de mosquitos se concentraron 

en las Areas en las cuales las mediciones revelaron el mayor n~mero de 

crías de larvas y adultos. El personal que condujo la supervisi6n, cría 

y dispersi6n de los machos estériles y la evaluaci6n del programa consis 

t i6 en cerca de 50 personas . 

Durante el primer a~o y medio del proyecto y antes que la clase MACHO 

fuera desarrollada, s,urgieron problemas en la cr1a y reproducci6n que 

causaron la dispersi6n de pocos n~meros de mosquitos estériles, con el 

resultado que poca o ninguna esterilidad fué observada en el campo. S in 

embargo, durante el ~Itlmo a~o del proyecto, cuando estos problemas f ue 

ron resultos en mayor parte por la Introducci6n de la clase MACHO, l a 

esterllizaci6n en el campo aument6 sustancialmente, la densidad de la 

poblacl6n se~alada se redujo y se control6 en mAs de 95% la rap idez de 

su producc i6n, aunque nunca se ha alcanzado control total en estos exp~ 

r imentos. Aunque la esterilidad dentro del Area de dispersl6n fué so -

lamente del 40% durante el ~Itlmo mes de dispersi6n , el crecimiento de 

la poblacl6n natural fué 90 veces mas rApido fuera del Area de estud io 

que dentro del Area de dispersl6n . 

Mientras que estudiabamos el movimiento de los mosquitos marcados , des

cubrimos que una gran parte de las hembras capturadas dentro del Area 



de dispersión era f~rt il y hab1a emigrado a e l la, des pu~5 de haberse ap! 

reado afuera. de modo que los machos estAr lles no hablan t en Ido oportu

nidad de a f ec tar la es te ri lidad de las hemb ras La manera que man -

t uvIeron este n Ivel de control sobre la pobl a c ión Ind1gena 'bajo es tas 

c i rcunstanc ias Indica su alta cal idad, la cua l f u' comorobada en prue -

bas especIa lmente dise~adas para estimar su ag r es Iv idad . En situac lo -

nes practicas el aislamiento es un factor Importante en el ~xlto del uso 

de ~chos est~r il es para controlar A. albiman us . El Area se~alada para 

el control debe estar a islada geogr6flcamente, o el 'r.a de dIspersIón 

debe ser lo suficienteMente grande para iMpedir la penetraclOn exces iva 

de las h .. bras Inmigrantes en el 'r .. de dlspers lbn . 

R"'llC*!Imls cullclv(i)rax, Un ¡aa,rislto de MowQultos.- Un agente blol6g1 

co que .5 prontl -

sorlo para el control de MOs~ultos es RomanOMermls cullclvorax, un n~ 

todo paras ltl co en un gran número de .s,ecles de mosquitos El nemato

do ataca únicamente mosquitos y no Infecta b ien a otros organismos Has 

t a la fecha. 87 especies de mosquitos han sIdo expuestas a este nemAto

do (Petersen and Chapman, 1979); cerca del 95% de estas especies demue~ 

tran algún grado de susceptibIlidad; la mayor l a de Astos siendo modera

damente o sumamente s us ceptibles . R. cul i c ivorax es fic i ! de produci r 

en masa (Petersen y WIll 15 . 1972). Y puede ser ap l icado con cualquier 

equ ipo rociador ordI nario (Jletersen et al,. 1978) , Tambl'n ha t eni do 

bita por v ia "rea ( Levy et al. . 1979) , 

El c i c lo del nemitodo en el mosquito huAsped com Ienza cuando el pa rAs I

to mic roscóp ico encuentra y penetra ~una larva de mosquito susceptibl e . 

El n~todo se desarroll a en la larva por un per l 0d0 de 5 a 7 días , a l 

fI n del cual sale , matando la larva hu'sped , Enton ces muda su cascarón. 

mad~ , copula , y la hembra pone sus hu evos en el substrato del habltat 

larval Des puAs de un período de varias semanas. los preparllsitos na -

ceno con t inuando el cicl o. Aunque muchas son las veces que mis d. u n 

par's ito ent ra al u6sped, solamente un nema todo es necesa r io para ma -

t a r la l arva u.sped . de manera que es un agente de cont rol biológ ico 

proml so r lo . 
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Los estudios mAs extens ivos con B. cullcivorax en el campo han s ido co~ 

ducldos por el Departamento de Agricultura de los Estados Un idos cont ra 

A. alblmanus, en el lago Apastepeque de El Salvador (Pete rs en et al ., 

1978) . Los nemAtodos fueron criados y reproducidos en masa po r e l De -

partamento de Agricultura ~n el laboratorio Gulf Coast Mosqu i to Res ea rch 

Laboratory de Lakes Charles, Loulslana, Estados Unidos, y fueron embar

cados por avl6n a El Salvador, donde fueron aplicados . 

La crta y reproduccl6n en masa de nematodos (Petersen y Wl ll ls, 1972) 

exlgl6 exponer grupos Individuales de cerca de 20.000 larvas de Culex 

gulnguefasclatus en bandejas de crta a preparAsltos de B. cul l c lvorax 

a raz6n de 14 por cada larva de mosquito. Siete dtas despu~s, las la r 

vas hu~spedes fueron apartadas de cada bandeja, concentradas, limpiadas 

y puestas en bandejas de coleccl6n de nemAtodos . Los nemAtodos emerg i ~ 

ron y pasaron por un separador de alambre acumulAndose en la secci6n al 

f ondo de las bandejas . Fueron entonces limpiados, pesados, y agrupados 

en unidades de 15 9 (como 2.200 nemátodos por g) y puestos en bande -

J as de aluminio conten iendo arena est~rll (1 . 5 cm de profundidad) y 

con 1 cm de profundidad de agua. Despu6s de una semana, se saca ron del 

agua, y los cultivos h~medos se guardaron en 25 a 27°C por 5 a 15 sema

nas, antes de ser mandados a El Salvador . Allt fueron Inundados en agua 

para precip i tar el nacimiento de los preparAsltos Ineficaces . Entonces 

esta agua, conteniendo la etapa eficaz, fu~ aplicada por rociador ma -

nual a sitios de crta de A. alblmanus . 

El sitio de crla en el lago Apastepeque fu~ tratado 11 veces en un pe -

r t odo de 7 semanas , a raz6n de 2.400 a 4.800 preparAs I tos por metro cu~ 

drado de Area de crta . La rapidez de la Infeccl6n promed io fu~ sol ame~ 

te 45 . 9% durante los pr imeros ocho tratamientos. Estos t ratam ientos 

fueron conducidos por la mañana, y los Investigadores notaron que habt a 

accl6n extensiva de olas presente casi todas las tardes en el lago . De 

manera que la accl6n de las olas en los sitios de cr1a pudiera Interfe

rir con la Infecc l6n. Los Gltlmos tres tratamientos se hi c ie ron por la 

noche (a las 8: 00 p.m.), despu~s de que los vientos hab fan cesado, y 

la rapidez de la Infeccl6n fué casi el doble; un 89 . 7%. La r educc i6n 
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total de la cría y reproducci6n de Anopheles en el lago durante el estu 

d io fu~ de 94%. 

Un estud io m~s rec iente en El Salvador cons isti6 en el tratamiento de 

22 sit ios m~s típicos de cría de~. albimanus en la costa Pacífica , y 

también un retratamlento del lago Apastepeque durante las tardes . La 

rapidez de infecci6n en los 22 sitios coste~os fué de 94.~Io, y el pro -

med io de infecci6n del lago Apastepeque fué de 95.5% con los dos t rata

mi entos. 

Algunos de los límitantes que impiden la pKducci6n comercial de~ . culi

c ivorax en estos momentos son la necesidad de mejorar los métodos de 

cu l t ivo y de embarcaci6n, y la incapacidad del nem~todo para sobrevivir 

en sitios de cría y reproducci6n con temperaturas bajo 15°C, o en agua 

con altos niveles de salo contaminaci6n orgánica. El Departamento de 

Agricultura de los Estados Unidos estA conduciendo investigaciones exten 

sivas sobre los métodos para solucionar estos problemas. 

Toxor hynchites rut i lus rut i lus, predator de Mosquitos. l. rutilus rut ilus 

es una enorme especie de mosqu i tos que normalmente pone sus huevos en 

hoyos dent ro de los árboles y dentro de envases artificiales que ot ras 

espec ies de mosquitos vectores de enfermedades tambIén usan para su cría 

y reproducci6n. Los adultos de Toxorhynchites no se alimentan con san

gre, y sus larv~son predatoras de otras especies de mosquitos encontra 

das en sus propios sitios de cría y reproducción. Ya que otras espec ies 

de mosqu i tos vectores se crían y se reproducen en hoyos dentro de los 

árboles y en envases artificiales, los mosquitos Toxorhynchites prometen 

ser agentes de control biol6gico eficaces . 

Los mosquitos cr iados en envases abandonados por el hombre son muy dif! 

ciles de controlar. El mejor remedio es impedir o eliminar los s i t ios 

de su cría y reproducción; sin embargo, como ustedes probablemente sa -

ben, esto es cas i imposible de realizar en algunas Areas. El uso de in 

sect i c idas larvales es dificil, ya que es cas i imposible localizar y 

t ratar cada envase donde los mosquitos se crían . Sin embargo, mosqu itos 
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de Toxorhynchites son ext remadamente ef icaces en la 10callzaclOn de c le r 

tos sit ios de cr fa del mosquito y en su oviposlc lOn en ellos . 

En un exper imento del Depa r tamento de Ag ri cultu ra de los Estados Un idos 

en Ga lnesv l lle, Florida (Focks et al., 1979), 175 machos y 175 hembras 

de!. rutilus rut l lus de 6 a 8 dtas fueron so l tados en una Area residen 

clal de 12 .6 hectA reas. La ovlposlci6n de las hembras de r. rutllus fu~ 

controlada por 64 trampas de ov lposiclOn dispersadas a cerca de cada 60 

m por toda el Area . A los 14 dtas, 80% de las trampas de oviposlclOn 

contentan huevos de r:.. rutllus . 

En otro ,estud lo conducIdo en la Un ive rs idad de Notre Dame en Indiana, E! 

tados Unidos, 62 hembras de! . rut l lus soltadas en una Area arbolada de 

7 hectAreas pus ieron huevos en 82% de los hoyos dentro de los Arboles 

en el Area . Los hoyos en los Arboles (cavidades podridas formadas por 

la catda de ramas) eran los sitios de crta preferidos de Aedes trlse -

rlatus, un vector de encefalitis de LaCrosse. 

Los mosqu i tos Aedes aegypti son vectores Impor tantes de enfermedades de 

gran Importancia en todo el mundo . Ya que~. aegypti usualmente se cr1a 

en envases artificIales asociados con el hombre, son fr __ cuentemente res 

ponsables por niveles epld~ l cos del dengue y ot ras enfermedades huma -

nas. Ya que los mosquItos Toxorhynchltes t amb l'n se crtan y se repro -

ducen en envases artif i c iales, parecen se r un pos i ble agente de cont rol 

b lol6glco cont ra~ . aegyptl. El Departamento de Agricultura de los Es

tados Unidos ha conduc ido estudios en sus l aborator ios de Galnesvllle, 

Florida, para determ inar su potencial . Se ha descubierto que cada lar

va de !~ . ,. rut l1 us es capaz de consum i r o matar un promedio de mli6 de 

300 larvas de~ . aegyptl durante la etapa larva l . Los resultados pre • 

liminares demuestran que 150 larvas de~. aegypt i en su primera etapa 

larval añad idas semana lmente dentro de envases plAstlcos conteniendo 3 

litros de agua, producen cerca de 19 adu l tos a l dl a. Sin embargo, den

tro de 7 dtas despu6s que dos larvas de r . rut i lus en su primera etapa 

larval fueron añad idas al envase, la producc i6n de adultos se redujo a 

1. 6 adultos al d1a ; una dism lnuc lOn de 92%. El control durO cerca de 10 



35 

días, es dec ir, hasta que todas las larvas de r . ru t ilus empuparon. Es 

to i ndica que es posible un buen contro l s i las hembras de r. rut llus 

encuentran envases donde~. aegypti y ot ras especies asoc iadas con es -

tos mosquitos se crían, y depositan sus huevos en ellos. Tamb¡~n de -

muestra la necesidad de repet ic ión de d ispersion es para asegurar que 

los huevos sean puestos en envases a intervalos frecuentes para proveer 

un predator en los envases en todo momento, hasta que la especie i nd i -

cada sea el iminada . 

Se comenzó este verano un estudio de 3 años en New Orl eans , Lou islana, 

Estados Unidos, para determ inar la probab ili dad de con t rolar~ . aegypt i 

en una área urbana residenc ial con la c rt a de grandes cantidades de ~ . 

aegypti en envases abandonados , Se desarro llaron m~todos de cría 

(Focks y Boston, 1979) para proveer el núme ro de l. rutilus nece -

sario para el estudio . Las larvas se crían en bandejas p lás ticas con -

teniendo cerca de 7 litros de agua. Cerca de 350 huevos de l . ru -

tilus se colocan en las bandejas con suficiente ~ . aegypti para que du

r en cerca de 4 días como ví ct imas . Cada 4 dtas, más víc timas son añad i 

das hasta el duodéc imo d í a. El duodéc imo día, un promed io de cerca de 

250 pupas se sacan de cada bandeja y s e ponen en jaujas donde nacen los 

adu ltos. Los huevos se colectan en copas negras pl~sticas, despu~s que 

los adultos t ienen 7 d ías. 

Pa ra estud iar el func ionam i ento de r . rutilus en el campo, hemos estado 

so l tando machos y hembras adultos (de cerca de 7 días) y con t rolando 

sus actividades oviposiclonales y predatoras. Los datos co l ecc ionados 

hasta ahora ind ican que l . ru t i!us probablemente pref ie re los hoyos 

de los árboles a los envases para su ovipos iclón. 

Una de las limitac iones de Toxorhynchites como agente de control b iol ó

gico es que t i enen que ser alimentados con víctimas vivas. Los mosqu i 

tos Toxorhynchites han s ido cr iados con d ietas vegetales, pero sin te -

ner ~xito para la producc ión en masa . Tamb ¡ ~n Toxorhynch l tes es d i f í -

c i I d.e transportar, de mane ra que debe ser produci do cerca de l tlrea don 

de se desea controlar e l mosquito. Tampoco s e puede guardar por perío

dos extensos en ni nguna de s us etapas . S in embargo, si Toxorhynch i tes 
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r~sulta tener ~x i to como agente de contro l. al gunos de es tos problemas 

pueden ser resu'tos por med ¡lO de Invest i gaciones ad icionales . 

Bac l llus thu r lng lens ls ¡s rae l ens ls. un pat6geno de mosqu i tos . - Por mu

chos años, ~. thu ri ng iens ls ha s ido produci do come rc ialmente para con -

t rola r los insectos, part icularmente los Insectos que atacan las plan -

taso En 1977, sin emba rgo, una clase de B. thu r lngl ensl s aislada en 

Israel (deBarjac, 1978) resu l t ó ser fa t al a las larva's de mosqu i tos. 

La nueva clase ha s ido llamada Bacillus thu rl ng iens is varo Israelensis . 

Las esporas de~ . .!. Israelensis producen un endotóx lco cristalino el 

cual se d ispersa dentro de la larva del mosqu i to cuando éstas se comen 

las esporas. En Cal i forn ia (Garc1a y Desrochers, 1979), los experime~ 

tos demuestran que ~ . .!. israelensis produce una mortalidad del 100% en 

6 especies de mosqu i tos. Otros t rabajadores también han demostrado que 

son eficaces contra ot ras espec i es (We ls er y Vankova, 1978). 

La mayor1a de las invest Igac lones hechas hasta la fecha son 1 Imitadas, 

pero estA bien documentado que~. t. Israe l ens is es extremadamente tóxi 

co a los mosquitos. Tamb ién resiste el ca lor (60°C), radiación ultra

v ioleta (2537A~), y congelaci On seca (Garc í a y Desrochers , 1979). Las 

prepa ra.clones de~ . .! . israelensis pueden ser aplicadas en los sitios 

de crí a y reproducción con equ ipo ord inar io de aplicac ión de insectici

da, y pueden s er guardados por grandes pe rí odos de tiempo . 

El Departamento de Ag ri cultura de los Estados Uni dos ha conducido estu

dios con formu laciones de ~ . .!. is rae l ens ls en un esfuerzo para deter -

mi nar la vlabi 1 l,dad de usar preparaci ones comerciales de esta especie 

pa ra el control de mosqu i tos . 

Concluslón . - En conclusión, podemos ant ic ipa r que los agentes de con -

t ro l b io lógico serAn usados m~s y mAs en el futuro. Sin 

embargo, las Invest igac iones hechas en e l pasado indican que, en la ma

yoría de les cases, no podemos supene r que el uso exclus ivo produzca un 

nivel de centrel sat l sfacterlo , al i gual que e l uso excl usivo de Insec

tic idas ha s ido inad ecuado . Es necesar io conduc i r mucho m's trabajo e 

i nvest i gacion es en e l 'rea de con t rol Integrado, usando enfoques 
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múltiples para controlar los insectos enemigos del homb re . En muchos 

casos, esto quiere decir que solamente un nivel aceptable de control de 

Insectos ser~ posible . . 
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ENTOHOFAUNA DE LAS PLANTAC IONES IND USTR IALES. DE PALMA AFR ICANA , Elae is 

gu lneensis 

Ph i I1 ¡pe Genty -/: 

INTRODUCC ION 

El cultivo de la palma africana en Amér ica Trop ical t om6 realmente su 

pleno desarrollo, s610 desde hace unos 20 años. 

A pesar de las grandes superf icies dispon ibles y de un déf ic i t importa~ 

te en materias grasas, está expansl 6n del cult ivo ha si do reducida sensl 

blemente en el transcurso de la década 1.960 - 1970 po r diferentes razo 

nes, entre las cuales los problemas sanitarios han jugado un papel apr~ 

ciable . En efecto, la presenc ia de ~n gran núme ro de plagas y la apa -

rlci6n de varias enfermedades letales (en relac l6n con insectos vecto

res) que destruyeron varIas plantaciones, han dism lnuldo el entusiasmo 

y el Inter6s por este cultivo. 

Era IndIspensable, entonces, establecer un Importante programa de estu

dios e InvestIgacIones, el cual fu6 empezado desde hace mas de 10 a~os, 

prIncipalmente en Colombia pero tambl6n en varios pa1ses Americanos, b! 

jo la dlreccl6n del I . R. H.O. (Instituto de Investigaci ones sobre aceI 

tes y oleagInosas). 

EL HEDIO PALMA y SU ENTOHOFAUNA 

La creacl6n de grandes plantaciones de palma ha provocado, como en todo 

cultivo extensIvo, una profunda modlficacl6n de l med io, 

* Entom610go. D Ivls 16n de Invest lgacl6n, Indupal ma S. A. A. A. 1535 

Bucaramanga . 
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la característica princi pa l de una plantac ión d irigi da de El ae is ~ -

neens is es l a cont inu idad de la masa fo liar sobre grandes s uperf i c ies, 

lo que es raramente es caso, en la naturaleza, aún para poblaciones es 

pontllneas, tal como por ejemplo , los "Babassu" (Orb l gn ia speciosa) 

del noreste de Bras i 1 o los "ronle s" (Borassus aeth lopum) de Africa 

del Oeste . 

A pesar del aspecto a r tlf icial de una plantaci6n, se puede cons ide rar 

que se trata ve rdade ramente de un nuevo b lotopo, deb ido a la homogene i 

dad del cu l t ivo, s u extens i6n y las condic iones microclimá tlcas que 

ella crea . 

la fauna entomológica de la palma en Amé d ca es rica , principalmente en 

las unidades creadas a part ir de se lvas primarias donde las espec ies 

han s ido obligadas a readaptarse a este nuevo med io . Al buscar las pla~ 

tas huéspedes orig inales de las pr inc ipales plagas se ha podido consta

tar, que ciertas especies estaban adaptadas a c i e rtas palmaceas de sel

va, generalmente muy aisladas unas de ot ras ; ot ras espec ies, pol t fagas, 

viven a ocsta de dife rentes t i pos de vegeta l es . 

AdemAs, las plagas causan sus daños a los mismos n ivel es de la planta, 

tanto en el huésped o ri g inal como en la palma . Por ejemp lo: el Noctui 

dae Herm lnodes Insu lsa, que vive entre las flechas del El ae ls guineen -

sls, se encuent ra a este mismo n ivel sobre varias palmAceas de selva . 

Este ejemplo es val ido pa ra ot ras numerosas especies, partl cu j}armente 

aquella, cuyo habitat es específico, como los Chrysome li dae Demot l spa 

e Hlspoleptis, que v iven respect ivamente sob r e los racimos y dentro del 

parénquima folla r (m i nador) o como el Glyph ipte rigldae Sagalassa ~ -

I ida (m inador de raíces) y el Pyral idae Sufetu la d iminuta ! Is (des

t r uctor de raíces aé reas) . 

Al contrario, ex i sten d i ferencias muy n1t ldas en las b iocenosis partlc~ 

larmente en lo que se refiere a los comp lejos parasitarios de las prin

cipales espec ies noc ivas a la palma a fricana . Se ha ~bse rvado. por 

ejemplo, que c i ertas espec ies de h imen6pteros o dí pte ros parAsitos de 

defol iadores de palmas silvest res n~nca se encuentran en plantac l6n, 

mientras que la mayor ía de los insectos benéfi cos obse rvados sobre 
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Elae i s gu ineensis estan presentes en zona s e lvAt ica o linderos . Este 

hecho se debe a la ausenc ia en la plantac i6n de c iertas plantas con nec 

tarios , sobre las cuales s e a l imentan adu ltos de numero~os parásitos . 

Es asi que el comp lejo paras i t a r io del Llmacodldae Natada pucara, estll 

const i tu i do por unas 12 es pecies , de las cua l es solamente 2 se encuen -

tran en el medio palma . 

Esta dism inuc ión del stock paras i tario juega probablemente un papel fun 

damental en la apa rl c l6n repentina de infestac iones. 

CONOCIM IENTO DE LA FAUNA Y APLICACIONES PRACTICAS 

Se han real izado estudios en el curso de es t os últimos anos sobre aproxl 

madamente unas 40 especies de insectos perjud iciales a las palmas j6ve

nes y adultas, lo cual representa mAs o menos la mitad del número de pI! 

gas conoc idas (73) a la fecha, sobre Elaeis quine.nsis. 

Den t ro de esta mult i tud de espec ies que se han adaptado con mas o menos 

ix i to a la palma af r icana, se ha notado que cIertos números de ellas, 

según los anos y las reg iones, se multiplican repentinamente causando 

graves danos a las plantac iones industr iales, mletras que otras d.scon~ 

c idas hasta ahora, se adaptan progresivamente a este cultivo y se vuel

ven a veces plagas . 

Las observaciones realizadas en varios patses de Amirlca Latina, han 

perm i tido dar una Idea (aunque incompleta) de la repartlcl6n geogrAfl 

ca de cada especie y as1 comprender mejo r las diferencIas que existen 

entre las poblaciones de un pa t s a otro, s egún las condIciones particu

lares en las cua les se encuent ra cada plantac l6n. Como ejemplo podemos 

menc iona r la importanc ia de la temperatu ra y la Insolacl6n sobre la ap! 

ri c l6n y mult lpl lcac l6n de ci e r tas especi es. Se ha podido notar, en 

efecto, que en Co lomb ia c iert as plagas aparecen ún icamente a partir de 

los 4 a 5 anos o mAs de edad del cult ivo. mient ras que en una regl6n del 

Ecuador, donde las tempe ratu ras promed io y las horas de sol son mAs re

duc idas , estas mismas especies a tacan la palma af ri cana mucho mAs tem -

prano (1 a 2 anos de edad) . 
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Crtas sistemtJticas y estud·ios tanto de campo como de laboratorio, han 

permitido determinar los ciclos de desarrollo y los comportam i entos blo 

IOglcos y alimenticios de cada una de las principales plagas. l os com

plejos parasitarios, han s ido en el curso de los años puestos en evlden 

cia, con el fin de conocer con mtJs prec isiOn, los factores limitantes 

que permIten reducir al m6xlmo el uso de los qu lmlcos . La utlllzaclOn 

de pesticidas clorados y fosforados, ha podido ser reducida por medio 

del uso de productos con muy baja toxicidad como el azufre o el clordl

meform. Asi el Eriophydae Retracrus elaeis responsable de un "anaran

jamiento" es muy sensible al azufre. 

Los estudios blolOgicos han permitido detectar igualmente enfermedades 

infecciosas de tipo viral sobre varias especies de LepidOpteros (Lima

codldae, Brassolldae, Attacidae), virosls usadas como medio de lucha es 

peciflca. Por ejemplo, Siblne fusca un defoliador Importante, es muy 

sensible a una vlrosis de tipo densonucleosis, transmitida por sus par! 

sitos. Un tratamiento blolOgico utiliza esta enfermedad y consiste en 

efectuar pulverizaciones aéreas con una soluciOn viral constituida a 

partir de larvas enfermas. Otro ejemplo similar es el caso de la polle 

drosis nuclear de Euprosterna elaeasa que ha sido utilizada con éxito 

por vta aérea por el doctor O. D. Jiménez. 

Estas vlrosls usadas a veces en comb inac iOn con el Baclllus thuringlen

s is han dado igualmente resultados muy Interesantes. 

Por otra parte, un mejor conocimiento de la fauna auxiliar y mAs que to 
" -

do de sus hAbitos aliment icios, han permitido comprender ciertos facto-

res que contribuyen a su permanenc ia dentro de una plantaciOn. Es as1 

como se ha visto un aumento de los parAsitos al mantener las zonas de 

rastrojo existentes dentro de una un idad industrial, por ejemplo al bor 

de de los caños o en todos los sitios libres de palmas. Ciertos crite

r ios de mantenimiento de la misma plantaciOn, dejando una parte de la 

vegetaclOn espontAnea dentro de las mismas l i neas de palmas, parecen fa 

vorecer el desarrollo de varias plagas secundarias y al mismo tiempo de 

muchos parAs l tos, los cuales encuentran también en sus estados adultos, 
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plantas al imentic ias . Desde e~te punto de vista el establec imiento de 

ciertas plantas poseedoras de nectarios, por ejemplo muchas malv&ceas, 

perm i ten una gran concentracl6n de muchas espec ies Otiles (Braconidae , 

Chalc ididae, Elasmldae, I chneumonidae, Euloph ldae, etc.). El hecho de 

haber enseilado estas plantas a los trabajadores de camp~, fu6 tambi6n 

muy útil, ya que ellos las respetan yrola; elim inan durante las labores 

de mantenimIento . 

Se deben mencionar las investigacIones empezadas desde hace varios ailos 

sobre la res Istencia del materIal vegetal . En efecto, se ha comprobado 

que ciertos h1brldos de gulneensls x melanococca son altamente resiste~ 

tes a varias plagas . Sin embargo, Oltimamente se ha podido comprobar 

sobre unosensayos varletal.s con mate rI ales de varIos institutos del 

mundo, que existen tambi'n fuertes resistencias a ciertas plagas en el 

mismo Elaeis guineensls. Por ejemplo, se sabe actualmente que el cruza 
1 

miento Dell x La mé es altamente resistente al &caro Retracrus elae is, 

mientras otros materiales africanos o aslaticos tienen una gran suscep

tibilidad a este mismo organismo. 

En otro orden de Ideas, los estudios entomol6glcos realizados desde 

unos 10 ailos, han dado resultados pOSitivos en las reglones exIstentes, 

entre cIertos grupos de Insectos y enfermedades de la palma que han cau 

sado en el curso de la Oltlma década la destruccl6n parcial o total de 

varias plantacIones IndustrIales. En este domInIo se ha pod Ido consta

tar la Importancia de la Investlgaci6n paralela de la fitopatolog1a y 

de la entomolog1a y se puede decir en la actualidad que 2 de las 3 enfer 

medades letales d. t, palma en i"Am'rlca TropIcal, han tenido una solu -

c i6n pos i tiva gracIas a estas Investigac iones . 

PRINCIPALES PLAGAS DE Elaeis gulneensis EN AHERICA TROPICAL 

Es cur ioso constatar, para un cultivo relativamente rec iente en Am'rica, 

que especIes id'ntlcas adaptadas al mismo med io orig inal (selva) se 

hayan adaptado a la palma afr Icana en plantac iones ubicadas a miles de 

ki l6met ros unas de otras , desde el noroeste de Brasil, Sur lnam, Venezu! 

la, Colombl a, - Ecuador , PerO y Cent ro Amé r ica (Panama, Costa RIca, 
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Honduras). 

La fauna entomol6g ica de la palma es .uy diferente según la edad de los 

Arboles; en efecto, los insectos son poco abundan"te~ en s~illero y 

plantaci6n J6ven, debido a una fuerte insolaci6n y un follaje poco de -

sarrollado; al contrario, en la plantaci6n adulta numerosas especies e~ 

cuentran un med io muy favorable . En estos últimos cult ivos existen di

ferencias en las poblac iones y los ins,ctos estAn agrupados en varios 

n ~veles preferenclales según las especies, las condiciones mlcrocllmA -

t lcas y sus exigencias alimenticias . 

Damos a contlnuaci6n una breve lista de las principales especies de las 

plantaciones j6venes y adultas: 

A - Cultivos j6venes (O a 21/2 años). 

1. Cole6pteros Dynastidae - Strategus aloeus: ataques debidos única -

mente a los adultos que perforan las plantas j6venes y penetran a 

menudo el merlstema. 

2 . Cole6pteros Curculionidae - Diferentes especies causan esporAdica -

mente severas defoliaciones. 

3. Hymen6pteros Formicidae - Varias especies del Género Atta: hormigas 

muy comunes en toda la zona neotropical que causan fuertes defolia

ciones. 

4 . Acaros Tetranychidae . - Los ~eneros Tetranychus y Oligonychus ocu -

rren frecuentemente sobre cultivos j6venes donde causan fuertes de

coloraciones del follaje. 

5 . Lepld6ptero Attacidae - Dlrphla gragatus : defollador importante. 

6. Lepld6ptero Glyphipterig idae - Sagalassa valida: minador de las 

raíces que causa en ciertas partes una destrucci6n del sistema ra -

dical y la caída de los Arboles. 



B - Cu l t ivos Adultos 

73 espec ies de plagas han si do ident i f icadas sob re palma adulta . 

Se cons ide ran 4 habltat preferenclales : 

a - Flechas y holas J6venes 
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1 . Cole6ptero Chrysomelidae: Alurnus humeral i s : este gran Hisp inae pr~ 

voca fuertes pe r foraciones en las zonas de c rec imiento de los Arbo

les, en todos los estados de desarrollo. 

2 . Cole6ptero Chrysomelldae: Cephalolela sp . : ataques esporádicos de 

las flechas y tejidos blancos . 

3. Lepid6ptero Tinaeidae: Tiguadra circumdata: a pesar de encontrar

se las larvas comOnmente en racimos hipermaduros , se observan tam -

blén ataques severos como pudriciones sobre los tejidos blancos de 

las flechas . 

b - Fol l aje 

Actualmente las plagas mAs importantes Son Lep id6pteros, part icular 

mente de la familia Llmacodidae . 

1. Lepid6pteros Llmacodldae: Mencionaremos solamente las especies , s~ 

b iendo que todos estos Insectos son defol ladores , entre los cuales 

c ie r tos han causado graves daños sobre las plantaciones industria -

les . 

- Eup rosterna elaeasa 

- Euclea d iversa, ~ . cippus, ~ . cupostrlga , ~ . norba, ~ . plugma. 

- Ep ls iblne intensa, ~ . siblnides. 

- Sib i ne fusca, ~ . megasomoides, ~ . nesea. ~ . pallescens . 

- Phobet ron hipparchia, Phobetron sp . 

- Natada pucara. ~ . subpectinata, ~. m i chorta,~. f usca, Na tada sp . 
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2. Lepidópteros Stenom ldae: Stenoma cec ropia: es un defol iador pel i -

groso; se deben menciona r igualmente Loxotoma elegans y Antaeot rl cha 

y ~. phaenora. 

3. Lepidópt ero Brassolidae: Ent re los géneros Cal lgo, Brasso l is y Qp

slphanes, va r ias espec ies de estos 2 úl t imos, causan pe r iód i camente 

fuertes defoliaciones en plantas jóvenes y adu ltas . 

4. Lepidópte ros Attacidae: Automer i s pero mAs particularmente Dlrphia 

gragatus fuerte defol iador de la palma jóven (3 a 5 años). 

5 . Lepidópteros Psychidae: Oi ket l cus ky r byl, gran especie causando es 

porAdicamente d~foliaciones de las palmas adultas . Esta familia tle 

ne peligrosos representantes en Asia . 

6. Lepidópteros Oecophorldae: St r uthoce li a semiotarsa: Las larvas de 

esta especie provocan coloraciones anaranjadas en el follaje, pare

cidas a ciertas deficiencias mine ral es . Se debe menc ionar igualme~ 

te a Peleopoda arcanella, cuyos ataques estAn a menudo controlados 

por el hongo fol t ar Pestalot lops is . 

7. Lepidópteros Dalceridae: Acraga och racea defol lador de Imp~rtancia 

secundaria. 

8. Lepidópteros Megalopygidae: Norape camela y ~. argyrrhorea: cau

san esporAdicamente defol iac iones severas . Se deben menciona r tam

bién los géneros Mesocia y Megalopyge, defo ll ado res secundarios . 

9. Hem1ptero Tingidae: Leptopharsa gibbica r ina, ch i nche de encaje que 

es el mAs importante diseminador del hongo Pesta lot lopsis, causante 

de fuertes secamientos del follaje . 

10 . Coleópteros Crysomelidae: Hispolept is subfasciata , ~ . diluta, tt. 
elaeidis y tt . ollagnieri; estas cuatro especies aunque poco frecue~ 

tes pueden causar ser ias Infestac iones . En Af rica es ta reemplazan

do por un género muy s imilar. Coelae nomenode ra, cuyas la rvas mina

doras del follaje se presentan en Africa del Oes t e el enem igo mAs 
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ser io de la palma af ri cana. 

Los géneros Delocran la y Spath iella son Cass id inae causantes de da

ños secunda rios . 

11. Acarina Eri~phyidae: Ret racrus elae is : Aca r9 dim inuto que provoca 

po r sus fuertes infestaciones un "anaranjam iento" s iml lar a una 

fuerte deficiencia mineral . 

12 . Acarina Tetranychldae: Tetranychus y Oligonychus como en cultivo 

j6ven . 

c - Racimos, Flores y Estipe 

1. Lepid6ptero Castnlidae: Castnla dedalus: Larva de gran tamaño, mi 

nadara de los racimos y del estipe; causa graves daños en plantaci~ 

nes con mantenimiento deficiente . 

2 . Lepid6ptero Pyralldae: Caphys bil ineata. acci6n secundarla por sus 

daños sobre la pulpa de frutos maduros. 

3. Cole6ptero Chrysomelldae: Demotispa pall ida : larvas y adultos cau

sando escoriac iones y llgniflcaci6n superficial de los frutos ver -

des . 

4. Cole6ptero Curculionidae: Rhynchophorus palmarum: gran especie 

atralda por las heridas; las la rvas pueden causar graves perforacl~ 

nes y pudriciones al nivel del estlpe y de las flechas. Es el pr l ~ 

cipal vector del nemAtodo parAs l to Rad lnaphelencus cocophilus. cau

Sl!Inte del "anillo rojo" en cocotero y mfls raramente en palma . 

d - Sistema Rad ical 

1. Lepid6pte ro Glyphlpterig ldae: Sagalassa va l ida: come sobre culti 

vos j 6venes • 
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2. Lepidóptero Pyra lidae: Sufetula dim lnutalls: Las larvas de este 

insecto viven sob re las zonas merism~ticas de las ra1ces primarias 

aéreas, Impidiendo que éstas logren alcanzar el suelo. 

3. Homóptero Lecaniidae: Neolecanium silvera l : todos los estados de 

este gran coccldae v iven directamente chupando las ratces I y 11 . 

No se conoce a la fecha la incidencia exacta de este Insecto . 



MANEJO DE PLAGAS Y PLAGUICIDAS EN PLANTACIONES DE PALMA DE ACEITE EN 

COLOMBIA 

Miguel A. Revelo * 

GENERAL IDADES 

Durante el Primer Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomologta, 

reunido en Bogotá en Mayo de 1973. tuv~ oportunidad de comentar el tema 

de "La responsab i lidad de la Entomologta Econ6mlca en el Desarrollo de 

Colombia, en la década de 1970". Decia, en ese entónces, que la década 

de 1970 parecla haber reservado para los entomólogos colombianos la inl 

claclón de una revol~c l ón en materia de control de plagas por que, tal 

como se habla expresado repetidamente, en el proceso econ6mlco de la a~ 

tlvldad agr1cola se han esbozado casi tantos sistemas de producción co

mo cambios han ocurrido en e l proceso industrial fltosanltarlo, sin ha

ber logrado la soh.lclón aprop iada a los problemas. Hoy en dla, a prin

cipios de la década de 1980, "no obstante los esfuerzos realizados, 

los problemas son cada vez más crecientes en relacl6n con el dafto de 

los insectos y su control" . Y continuamos esperando que en el futuro 

cercano sean realidades las elucubrac iones cientlflcas del presente. 

Durante la rueda,'de prensa auspiciad. por la Sociedad Colombiana de En

tomolog1a, SOCOLEN, y la Federación de Ingen ieros ,Agrónomos de Colombia, 

FIAC, el ~a$ado 21 de Julio, en Bogotá, los gerentes de Fedecacao, Fe -

depapa y Fenalce, co incidieron en presentar (lo que se podrta calificar 

como un memorial de agravl bs ) , con profusl6n de ejemplos yestadtsticas, 

un conjunto de bien fundamentadas c ri t icas a la pol i tica general agrop~ 

cuarla del paTs y 6 las previSiones Inc lu idas en los Programas del Plan 

de Integra~ 16n Nac iona l (P iN) 

----------~~---~----- --~--
I. A., Ph . D., Especializado. 
Palma de Aceite de Bucarella 
plnlandia S,A . 

Asesor Técnico de las plantaciones de 
S.A., Palmeras de la Costa S.A. en HI-
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SOCOLEN no se puede marginar de lospr,?~ramas agr.opecuarios del pats por 

que el ámbito f itosan i tario es uno de los . factores de mayor importancia 

en la producci6n. Durante el año de 1979, por ejemplo, Colombia debi6 _ 

Importar cinco mi 110nes de toneladas. de .allmentos . y, para 1986, se anti

cipa la necesidad de comprar en merc,dos extranjeros no menos de 1.30QOOO 

toneladas entre trigo, cebada, sorga y' ma1z, para complementar las de

mandas al imen ticias de la población del pals. En el Area del Grupo Sub

Regional Andino la producción alimenticia también resultó deficitaria si 

se tl.ene en cuenta que en 1979 se logró un aumento del 2,5% mientras que 

----... el consumo se i ncrement6 en un 4,0%. 

Insisto en que SOCOLEN debe particIpar mAs activamente en los proc~ 

sos de producción porque, durante el presente año, las necesidades na -

clonales de alimentos son del órden de las 26.500 toneladas diarias. 

1. EL CULTIVO DE LA PALMA DE ACEITE 

El cultivo de la palma de aceite en Colombia (Elaels gulneensis) In

cluye una superficie sembrada de 40.000 hectAreas, aproximadamente (de 

un Area potencial que se acerca al millón de hectAreas). Aunque es un 

Area relat ivamente pequeña, s i se la compara con el mi 116n de hectAreas 

de Malasle, por ejemplo, esas 40.000 hectAreas constituyen una extensión 

mayor e todos los cultivos juntos del resto del continente americano. A 

pesar de 10 anterior la producción de aceite de palma apenas fué de 43% 

de la producci6n total nacional de aceites vegetales comestibles, en 

1919 (calculada en 130.000 toneladas). El pa1s debió importar no me -

n05 del 5~1. del consumo total calculado en 240.000 toneladas, para di -

cho año. Para el presente año se calcula que las Importaciones de acei 

te no serAn Inferiores a las 100.ÓOO toneladas. 

El promedio nacional de produccl6n de aceite crudo por hectArea-año se 

estim6 en 2.850 kilos, para la temporada de 1978 y de algo mAs de 3.000 

kilos pa ra la cosecha de 1979. Este promedio es algo menor que el de 

Malasla pe ro comparable al de Africa Occidental y superior al de las 

otras plantaciones de la América Tropical . El potencial colombiano, sin 

embargo, es muy bueno si se tiene en cuenta que, con una mejor tecnologta 
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de produccl 6n y un .manejo mb efici ente del probl ema fi tosan ita r io ya 

se han sob repasado, en ciertos casos, las 4,3 toneladas de aceite crudo 

por hectbrea .- año, con costos f i tosan l tarios muy inferiores a los de 

otros pa í ses . 

La impor tancia de l cultivo de pa.lma es ind i scut ibl e por ser fundamental 

en la al imentaclOn y la indust ri a y porque hoy en dta eS .·una alternati

va energét ica en otros pa t ses. En el Brasil, por ejemplo, se anticipa 

que . para el año 2.000 su consumo serA de gran magnitud en motores die -

sel, como sust ituto del A. C,P.M. 

Aunque la tecno logía general del cultivo puede considerarse como el re

sultado de la adaptacl6n de técnicas forAneas, también puede afl' rmarse 

que el país ha princlpiadoa. desarrollar . una tecnologta propia, espe -

cialmente, en el manejo de agroecosistemas. 

2. PROBLEMAS ENTOMOLOGICOS DE LA PALMA DE ACEITE 

Las investigac iones realizadas por un selecto grupo de técnicos permite 

dispone r de un completo Inventarlo de la fauna artrópoda perjudicial y 

benéfica de la palma de· aceite, en Colombia. Es oportuno, por consl -

guiente, resaltar la , labor del grupo que comanda el doctor Lazaro Po -

sada Ochoa, en el Instituto Colomb iano Agropecuario; ' el trabajo de Os -

car Darlo J lménez y Marco Antonio Cruz en la plantación de Monterrey y 

la de los técnicos Edgar Restrepo Q. , Luis E. Umaña R. y Alexander Vi -

llanueva, con la colaboración y asesorta de qu i en escribe este comenta

rio, en las plantaciones de Bucarel ia S.A., Palmeras de la Costa S.A. e 

Hlpinland ia S.A. De especial importanc ia es la contribución de Phi lllpe 

Genty, R. Desm ier de Chenon y J. P. Ma rin con la colaboración de C. A. 

Korytkowsk i, de Indupalma Colombia, el Inst i tuto de Investlgaci6n de 

Francia y Edepa lma - Perú el cual es, quizá , el registro taxonómico i I .u~ 

trado más actualizado sobre las especies a rt r6podas pe rj udic ial es, pre

valente en las plantaciones de pa lma de ace i te de la América Trop ical. 

Se Inc l uyen no menos de 77 reg istros de espec ies, muchos de éllos prof~ 

samente i l ust rados a co lor. 
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Del gran número de es peci es perjud iciales repor tadas en las zonas produ~ 

toras de palma de ace i t e , no todas t ienen la misma ag res iv idad ni se pr~ 

sentan s imultáneamente en cada plantaci6n . Las siguientes film inas co

rresponden a especlmenes de a l gunas de las espec i es m~s comunes en las 

p lantac iones del Magdal ena Med io y de la zona de Alga r robo . 

El e fecto an tag6n ico del complejo de art r6podos dañi nos de l a palma de 

aceite puede se r de grandes proporc iones ya que , además de los perjui -

c ios directos, t amb ién s on causa de otros daños indirectos en el ámbito 

f i tosan l ta r lo de las plantac iones . 

3. FISONOMIA GENERAL DE LA ESTRATEGIA DEL CONTROL 

Tengo la f i rme conv lcc i6n de que no es un pecado ecol6glco el empleo no! 

mal izado de insecticidas en programas de entomolog1a económica . A pesar 

de 10 ante ri or, no soy partidario de su empleo masivo e indiscriminado 

en plantaciones de palma , porque existen otras alternativas de mayor ven 

taja y hasta de natural eza más avanzada que el mismo control químico y 

biol6gico integrados . Y como qu iera que el anhelo general es el de de

sarrollar sistemas de prot ección de cult ivos , acordes con las caracte -

r l sticas de cada agroecos is tema , dent ro de la concepci6n de un programa 

fitosanitar io integ rado , la est rategia adoptada, pa ra cada una de las 

plantaciones baj o control, es la de aprovechar , en un esfuerzo aunado, 

los aportes de f l t opat610gos , nemat610gos, entom61ogos, especialistas en 

control de ma lezas, fi tomejoradores, ingenieros ag rí colas, economistas y 

ec6logos . 

Perm í taseme recu rrir a ejemplos específ icos pa ra conf igu rar la f lsono -

mt a de lo que yo y mis asoc iados técn icos denominam~s y entendemos como 

Manejo de Plagas y Plaguic idas en Plantac iones de Palma de Aceite y, a 

pesar de que mis conceptos y comentar ios inc l uyen obs e rvaciones y expe

ri enc ias técnicas en las pl a ntac iones de Risara lda , Palmeras de Tumaco, 

Palma Llane ra, Pal meras de la Costa S. A. , . H i ~iland i a S. A. y Bucarelia 

S. A. , la base fundamen t al de tales conceptos corresponde a trabajos re~ 

1 izados en las ú l t imas t r es de las plantaciones nombradas y entre éstas, 

los correspond ientes a Buca rel ia por ser los que aportaron los resulta

dos más sorp rendentes y es pectacu la r es . 
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Mi · primera exper ienc ia (aunque tangenc ial . en cier"ta forma) ful! a me

diados de la década . de 1960, cuando tuve opor tuni dad de visitar la pla!! 

tacl6n de Rlsaralda, en Santander del Norte , afectada por 10 que se de

nomin6 desde ent6nces como "March i tez sorp res lva", correspondiendo a 

un problema fitopatol6glco sobre e·l cual aún se desconoce su etiolog1a 

y todav1a no hay segur.idad sobre la Identldad del agente patol6gico ca!! 
_ i 

sal, a pesar de que, por el lado entomol6glco, se han vinculado y se~a-

lado como vectores . las espec'ies Scaptocoris divergens, Haplaxls crudus 

y Sagalassa valida. 

En 1971 fué en ' fl'i pl,landia donde, a ra1z de un ataque del bras61Ido.QR

slphanes casslna, tuve oportunidad de colaborar en el programa de su re 

presi6n . A pesar de que· ya se hab1a efectuado una aplicaci6n de carba

ry .l en parte de la plantaci6n .pude. lograr que no se continuara con el 

empleo de . tal plagulcida por . que ya era evidente la acción del control 
.. 1 

natural por ~edio de par~sltos y predatores. Fué una experiencia deci

siva y de grata recordación no solamente para mi sino , principalmente, 

para el industrial se~or Ram6n Pinto Parra. 

EIl Diciembre de 1976 fu1 invitado a .vlsltar .la plantaci6n de Bucarel ia 

S.A., .~ el irea de Puerto Wllches, dori~e, a raíz del fracaso absoluto 

de la estrategia adoptada para el control de plagas, las 400 hectAreas 

que totalizaba la plantacl6n hablan sido defolladas, . en no menos de un 

70%, por el 1 Imacódldo EuprC)Sterna elaeasa. La poblaci6n de este Inse~ 
• • to se hab1a desbordado tan espectacularmente que ni siquiera las ap.1ic! 

clones de paratlon met11lco en mez~la con otros potentes Insecticidas, 

fueron capaces de detener el incremento acelerado de ·las poblaciones. 

IH registro fotográfico que ven ustedes atestigua la accl6n devastadora 

de un promedio no Inferior de 1.500 larvas presentes en cada hoja de las 

palmas. 

MI vlnculacl6n def i nit i v. ~ al es tud io de los problemas fitosanltar los de 

la palma aceitera me I l ev6 a in t eresarme por los casos entomológ icos tt 

picos de otras plan t aciones. En la plantacl6n La Palma Llanera, cerca . 

a la local idad de Acac1as, en los Llanos Or ientales , el cr isomél ido His

poleP.tls subfasc iata y el defol lador Stenoma cecropla tamb ién tuv ieron 
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su momento de atenc ión, aunque afortunadamente no fueron causa de apli

caciones mas ivas de in sect ic idas organicos . En Palme ra s de Tumaco, en 

el Litoral Pacíf ico de Nar !ño, hay preocupacl6n creciente por algunos 

brotes del 0,ecof6 ri do Struthocel is semlotarsa, del pe rforador de las 

ra t ces Saga lassa val ida, del crisomelldo Alurnus humeral ls y del curcu

li6n ido Rhynchophorus palmarum. En la plantaci6n de Palmeras de la Cos 

ta S.A •• en las ce rcaní as de Algarrobo, es el gusano canasta Olket lcus 

kirby l , ent re todas las especi es de insectos plagas, el artr6podo que 

predom ina y requiere atenc n6n pr l or¡t~ria, a pesar de la presenc ia de 

Durrantla sp., Ops lphanes casslna y Stenoma cecropla, ademAs de otros 

artr6podos comunmente reportados como plagas de la palma. 

La exper ienc ia de Bucare lia S. A. puede considerarse como un modelo ac -

tual de la estrateg ia fitosanitaria que mas se identifica con los prin

cipios del manejo apropiado de plagas. El éxito de ese proyecto es a 

no dudarlo , el resultado de una exitosa vinculaci6n de varios esfuerzos 

investlgat lvos, al amparo de una oportuné Implementaci6n técnico-adml -

nistrat lva. l a act i tud gerencial del Ing. Agr. Fernando Umaña Rojas fué 

decisiva, como se veré mas adelante. 

Perm í taseme, ahora, anal izar los fundamentos de proceso y la secuencia 

de las d iferentes fases del programa fitosanitarlo ad,optado en Bucare

lia S.A. 

4. CA~ACTERISTICAS DEL PROBLEMA FITOSANITARIO 

Se hab i a llegado a una s l tuaci6n ca6tlca. El número de larvas sobrepa

saba, en promed io, las t.500 por hoja. El follaje de las palmas se ha

bía perdido en no menos de un 70% por causa de los daños directos e in

d irectos del Insecto. Los daños indirectos correspond1an al perjuicio 

del compl~jo fungal causante de la Pestalot lops Is, al ser ayudado efl -

cientemente (en su d ispersi6n e infeccl6n) por las roeduras de las 

larvas pequeñas del Eup ros terna , en adici6n a las picaduras del chinche 

Leptopharsa gibbicarlna. 

La mayor luminosi dad en el suelo de los lotes (por causa de la defoli! 

ci6n) habaa pe rmi t ido la prol Heraci6n del "Vendeagujas", Imperata 
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cylindr lca y demás espec ies de gramí neas compet i t ivas del cultivo. 

El · bajo estado nutric lonal de las plantas y e l acentuado déficit fol iar 

eran causas ciertas para ant ici pa r, en poco t i empo, reducc iones aún mAs 

acentuadas en la ya muy mermada producci6n de aceite. 

Las costosas apl icaciones de varias mezc las de Insect icidas orgAn icos, 

de alto valor toxém lco, producían resultados cada vez mAs med iocres y 

sin el anticipo de ningún Indiclo. de que· a la postre, se lograria una 

solucl6n apropiada y duradera el problema del Euprosterna . 

5. DIAGNOSTICO DE LAS CAUSALES 

No fué di fí c i I i dent I f i car los , factores . determ I nan tes de I p rob lema. 

Eran varias causas pero, a decir verdad, todas confluian en el hecho de 

que se pretendi6 .reemplazar el control natural por un .control artificial 

consistente fundamentalmente, en la aplicaci6n de varias mezclas de in

secticidas orgánicos. Las secuelas resultantes de esa estrategia eran 

múltiples y de gran magnitud muchas de éllas. 

6. PARAMETROS DE LA ESTRATEGIA FITOSANITARIA ADOPTADA EN BUCARELIA 

El estudio detallado de las caracteristlcas del problema y las particu

laridades del cultivo de palma, dentro del propio agroecoslstema de Bu

carel la, fueron los puntos de partida de mayor importanc ia en el proce

so de dise~o de la estrategia a recomendar . Permítame, entonces, seña

lar los apartes, criterios, parAmetros y demAs consideraciones integra~ 

tes de la estrategia fitosanitar la que con algunas modificaciones, nos 

facillt6 la soluci6n del problema; antes, sin embargo, debo menc ionar 

las cuatro condic iones que debían tenerse en cuenta durante el diseño y 

ejecuc i6n del prog rama. 

A. Deb í a ser un programa fitosa ni tar io que permitiera e l rápi do reest!! 

blec im lento de la fauna artr6poda benéf ica en el Amb l to de la p lanta -

c i6n. 
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B. Se podrta integ ra r el uso de bioc ldas naturales y a r tif iciales, de~ 

tro de un sistema de efectos ad i tivos o s ine rgét icos, pero en ningún ca 

so antagónicos entre si. 

C. Aunque la agr icultu ra de la palma ya había camb iado las caracterls

tlcas del arreglo ecológico del cual forma parte l'a plantación, el manl 

puleo que se pretend l a rea l iza r, pa ra reduc i r las poblac iones de Eupros

terna y dernAs artrópodos dañ inos , no deber í a dar or i gen a cambios o pe~ 

turbac iones graves en el equ i l ibr io y las interacc iones de cada forma 

viviente. 

D. El costo total del tratamiento debia ajustarse a c iertos niveles eco 

n6mlcos y determinados rangos de inocuidad y eficiencia. 

El cumplimiento de las cond ic iones antes indicadas significaba, para el 

caso de la ~strategia fitosan i taria en proceso de estructuración, una 

car.~tertstlca muy ex igente pero muy bien just i f icada . 

La propuesta presentada a cons iderac ión de los est ratos decisor ios de la 

empresa fué un documento completo en el cual se resumlan una serie de 

considerac iones técnicas las cual es , por una parte, explicaban y justi

ficaban la estrategia con la cual se lograr i a una solución satisfacto -

rla y ventajosa del problema, y, por ot ra, antic ipaban la , continuidad 

de los daños al cult ivo, por un lapso pre- establecido, como parte inel~ 

dible del programa de reducción escalonada de la población de la plaga. 

La dec isión recayó , f inalmente, en el Ing . Agr . Fernando Umaña Rojas 

quien la aceptó y respaldó totalmente, no obstante el exceptlclsmo y la 

duda de un determinado grupo de personas . A pesar de 10 anterior, el 

t iempo se encargó de probar que la estrategia sugerida y realizada fué 

la correcta. 

7. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA ESTRATEGIA 

La estrategia fltosanita ria con la cual se corr i g ió e l desbordamiento 

de las poblac iones del Eup roste rna elaeasa en la plantación de Bucare -

lla, los brotes de Oiketicus ki rby l en la de Pa lmeras de la Costa y la 

de Stenoma sp . en la Palma Llane ra, tuvo dos obj et ivos fundamentales. 
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En prime r luga r deb la reestab l ece rs e e l equ i l ibri o ent re especies a rtr6 

podas benéficas . y. perjudiciales . y • . en s.egundo l ugar. deb la man ipu l arse 

oportuna y . apropiadamente los facto res que regulan el potencia l bi6tico 

de cada especie. Las acciones conducentes al logro de ta les objeti vos 

se pudieron real izar s Imul tanea e integradamente. en l a mayo rt a de los 

casos. 

Para reestablecer el · equ.i I lbr io ent re las formas v ivi entes. en cualqu i.er 

ecosistema. es indispensable no pasar por al to las premisas que cal ifi

cano des.criben .105 aspectos actuantes . As l . por ejemplo. no se podla 

olvidar que al hablar de Eupro5terna i nd irectamente se hablaba de ecolo 

gl •• se aludia al estudio de los s istemas b iol6g lcos y. por cons iguien

te. se hacia referencia directa a . las relac iones entre Ind ividuos. po -

blaclones y canun l.dades de las fomas v iv ientes que comparten el ltmbito 

vivencial de Buca~ella. 

Al referirnos a comunIdades de palma de ace i te bajo cultivo. estamos ha 

blando de agricultura y de un ag roecosistema . o lo que es lo mismo, de 

una actividad que, a la postre. es una fo rma de in te r ferir , en mayor o 

menor grado, el equilibrio de los s istemas eco l 6gicos . Eso ocurr i6 en 

el caso del Euprosterna cuando las aplicac iones de potentes insect icidas 

destruyeron una gran parte de sus parás i tos y predatores y permitieron 

que el potencial dinámico de la espec ie desencadenará un crec imiento 

exp l os I vo de I defo 1 i ador, a pa r ti r de "remanen tes" de las pob l ac iones 

que en ningún caso pudieron ser errad icadas po r e l control qutm ico. 

La primera acci6n fu6 suspender dé i nmed iato e l emp l eo mas ivo de parat l6n 

metillco, carbaryl, trlclorfon y demás insec ticidas orgánicos . Para 

contener la poblacl6n del tuproste rna s e r ecurrl6 a l empleo de un insec 

tlclda de acc i6n estomacal, en mezcla con prepa rac lones . patogén lcas a 

base de parasporas y células de l Bac il lus thur inq lensls. 

El s~gundo camb io en el s i stema vigen t e fué en e l equipo de apl icaci6n. 

Se dec idi6 el empleo de equ ip0 t.erres t re hab ida cons iderac i6n de que· se 

podU apl ica r un mayor vo l umen de mezcla y de que las larvas del 1 imacó 

d ldo ~fectaban , prefe renc ial mente los te rc ios med io y bas a l de l f o l laje 

de las palmas . El empleo de ae ronaves se abandon6 por un tiempo. mi en

tras se resol vi an det e rmi nados inconven ien tes de la apli cac ión por vía 
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aérea. 

El potencIal blótlco del Euprosterna se Interfirió, adicionalmente, con 

recolecclQnes manuales de pupas y mediante tratamientos localizados de 

un insecticida qutmlco, en la base del estipe de la palma y en el Area .. ~ 
de terr •. n~~,rCl.jndante del mismo, por ser punto obl igatorio del paso y 

~~~ . ; ..... :' 
llegada d.<í~íl.rvas en su desplazamiento al slt lo de pupación • . 
SlmulUneam • .,te con las medidas tendientes a detener el Incremento de . . ; " 

las pobl~c:, ~"Á.!I,~ ~e la plaga, se In Icló una veintena de proyectos espe .,. 

ctflcos de ~(~y~estlgaclón aplicada en materia de fislolog1a del insecto, 

di nAm I ca ~.~ ,.,Q~ lec Iones, pato 1 og18 al'tr6poda, c i c los b lo lóg I cos Y ot ros 

tópicos. Toda ·esta Investigación fué real izada bajo las condiciones de 

campo de la .plantaclón, y no en las de laboratorio, por la serie tan 

grande de Incongruencias e Inexactitudes de los datos de laboratorio 

disponibles en 1. literatura técnica, al tratar de extrapolarlos a las 

condiciones de campo. Fu~ necesario, por ejemplo, dlsei'iar procedimien

tos pa ra conocer con exact I tud ,ta ... i;ap4Ic I dad reproductora de cada pa reJ a, 

la viabilidad de los huevos, la supervivencia de las larvas en cada uno 

de sus diferentes tnstares, la capaci.dad al imentlcia diaria y acumulada 

de las formas larvarias y el efecto de las condiciones ambientales (t~ 

peratura, IJuvla, etc.), todo en condiciones de campo, utilizando estruc 

turas de pbservación capaces de permitir realizar trabajos a más de 10 

metros de al.tura. 

En el Are. de la dlnAmlca de poblaciones se necesitaron y obtuvieron i~ 

formaciones muy valiosas sobre dominancia de especies, plantas hospede

ras alternas y sobre equivalencia de dai'ios y secuencia de generaciones. 

Estos mlsmps estudios fueron apl i cados, al poco tiempo, a otras especies 

de plagas de la palma. en la plantación de Palmeras de la Costa donde, 

desde hacta algGn tiempo, se manifestaba el problema del gusano canasta 

Olketicus klrbyl y del bras61ido Opsiphanes, además de otras especies. 
¡ . 

En el campo de la flsiolog1a vegetal los estudios fueron encaminados a 

medir el efecto perjudicial del Euprosterna y su incidencia en la produ~ 

clón de ace I te, a corto y 1 argo plazos. Sab I endo de antemano que "una 
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poblacIón de · insectos ~ l agas ha llegado al umb ra l econOmlco, cuando su 

magnitud es suficientemente grande para causar da"os valorados al costo 

del control . prltct.ico de plagas" o que "el umbral econOmlco es un ni -

vel crttico, mh alU del cual los da"os no son tolerables", o como 10 

anota la Academia Naciona.l de Ciencias de los Estados Unidos de Norte -

amérlca, "el nivel al cual el da"o no puede continuar tolerltndoselo y, 

por consiguiente, el nivel . al cual, o antes del cual , es deseable ini -

ciar las medidas del iberadas de control". 

Teniendo en cuenta el significado de las definicIones anteriores y el 

hecho de que "el nivel econOmlco estlt correlacionado y determinado por 

e', ·va-l·o,,_ I.ntrlnseco del producto protegido y el costo de los insumos 

del control" y de que "es posible que el nivel de población justifica 

ti:v:ode las medidas de control sea mayor que el nivel de poblaci(m al 

cual se manlf.lestan los primeros da"os al . rendimiento", o dicho en boca 

de otros, autores que "el nivel econOmlco, cuando reciba esta particular 

definición econOmlca, también se refiere al nivel óptimo (mltxlmo retor 

no econOmlco) de la población de plagas, ninguna población mayor o me

nor de plagas proveerlt retornos netos mayores sobre los costos del con

trol". 

Para el caso de Bucarelia (10 mismo que para otras plantaciones) fué 

necesario determinar, con exactitud, la cantidad de follaje que· pocHa 

perderse, en cada uno de los tercios en que fué dividido imaglnar.iamen

te (por razones de Importancia fisiológica para la palma), sin que afe~ 

te significativamente el rendimiento. En la plantación de Bucarel ia se 

estableció, como norma, un valor m~xlmo del 10% y, sobre esa base se 

proyectó el nClmero de larvas que, de acuerdo con su capacidad al ·lmenti

cla diaria, podla tolerarse en cada hoja, sin que el da"o resultante so 

brepasarlt el valor pre-establecldo. 
lo 

En el transcurso del tiempo dedicado a los estudios flslol6gicos se lo

gró establecer que cada larva consum1a un total de 53 cent1metros cuadr! 

dos de área follar, en promed io, durante la totalidad de su fase allmen 

tarla. Este valor, sin embargo, no era absoluto n i definitivo para de

terminar el grado de da"o en las palmas y debla corregirse, por consi -

gulente, teniendo en cuenta la capacidad de reposicl6n del follaje de 
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la pa.lma, la .importancia fo tos Int ética de las hojas del terc io fol lar 

afectado y l a capac idad alimentic ia de los diferentes estados de desa

rrollo de las larvas . 

Los programas de trabaj o sob re patolog fa artrópoda evidenciaron. muy 

pronto, la pos ib!l ldad de poder desencadenar una zoodem la letal en la 

población de~. elaeasa de la plantaé r6n. Una· muestra de larvas enfer

mas, encontrada en la plantación de ' Hlpl¡landia (en San Alberto, Cesar). 

hab ía. proporci onado resul t ados espectaculares de patogenicidad y vlru -

lencia en Vas eva luac iones in ic i ales de laboratorio. Por esta razón se 

aceleraron los t rabajos respectivos y. en poco tiempo. se dispuso de su 

flclente cant idad de suspens iones virales (de virus del tipo densonu -

clélco) con las cuales se trataron los lotes y muy pronto se obtuvieron. 

a nivel de campo, resultados similares a los de laboratorio . Ese nuevo 

virus (no reportado hasta entonces), 10 mismo que otros mAs especifl -

cos para detennlnadas plagas de la palma son objeto. al presente, de I~ 

vestlgaciones sobre concent rac ión de extractos, tipificación. titulación 

y I lof lll zaciOn. Otros pa tógenos bacter lales y fungosos son. al prese~ 

te, mot ivo de es tud ios s imi lares. 

Las pO,blac iones de~. elaeasa fue ron aniquiladas al cabo de seis meses 

de trabajo, es deci r la mitad del tiempo previsto. Este hecho signifi

có la disponib ili dad de tiempo ad ici onal para dedicarlo a los trabajos 

relacionados con e l segundo objetivo, o sea con el manejo de los facto

res que regulan e l potenc ial blótico de las plagas . 

En los proyectos sobre cría de espec ies parásitas y predatoras los re -

sultados m~s notables correspondieron a la multiplicación de panales del 

vésp ldo Pot istas canadensis y del pentat6mldo Alcaeo r rhynchus grandis. 

Estos dos predatores , además del ch i nche podissus n i gr lspinus y de los 

hymenópte ros Cas !nar la spp ., Forn lcia sp., Apanteles sp •• Elasmus ~

latus, Theronia (Neotheronia) sp. , Sp i lochalcis sp ., Perllampus sp., 

Psychidosmicra sp .. Brachyme ri a sp., (ent re el complejo de especies b= 

néficas), son los artr6podos de mayor impor tancia en los programas de 

manejo de pl agas l ep id6pte ras de la pa lma de ace i te . La avispita Tri -

chogramma, por otra parte, resultó prácticamente inefect iva contra la 
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mayorta de las plagas de la famil ia Llmacodidae , por la forma apl anada 

de sus huevos, o contra brasólidos t ipo Opsi phanes, por la dureza y es

pesor del corión de los huevos y por el s i t io de oviposición de los hue 

vos a mas de d iez met ros sobre la superf i c ié del suel o. 

Ningún programa de manejo de plagas y plagu ic idas puede in ic ia rse y s e r 

continuado sin contar con sistemas y mecan i smos de evaluac ión permanen

te de resultados. Para los trabajos de Bucarel la y demlls plantac iones 

incluidas en el programa fitosanitario " se dise~aron sistemas que perml 

ten medir y vigilar, en todo mOlllento, ,la emergencia y evolución de cual 

quier colonia de especies da~lnas que aparezcan en los dife rentes lotes 

de la plantación, la magn i tud de los daños del follaje y al rend imiento 

de la planta, hospedera, la rata, de recuperación de las palmas y la efi 

ciencia de las medidas artificiales capaces de interfer i r el potenc ial 

biótico de los insectos plagas. También se evidenciaron como indi s pen

sables los parametros y las medidas biométricas que, en alguna forma , 

permit ieran calificar el efecto competitivo de una especie (o grupo de 

especies de plagas), respecto de otras . Varias especies de los géneros 

Euprosterna, Siblne, Euclea , Dirphiopsis, Opsiphanes, Leptopharsa, Ste

~, Hispoleptis, Durrantia, Oiketicus, Acraga, Demótispa. Mesocla, 

Natada, Phobetron, Sagalasa y otras son, por tal motivo, objeto de ana

l isis, en mayor o menor grado, en las plantaciones de Bucarelia, Palme

ras de la Costa, ' Hipllandla y otras mas . 

8 . MANEJO DE PLAGUICIDAS 

El manejo apropiado de los b ,locidas quimicos es parte fundamenta l de 

cualquier programa de manejo de plagas . Aunque esta fase es de por s i 

compleja y de grandes Implicaciones en cult ivos de ciclo vegetatlvo . co! 

to, en tratandose de cultivos sem i- permanentes tipo palma de ace ite , 

las complicaciones , secuelas y defectos son de magnitud t an grande que 

casi me at revo a calif icarlos de no recomendab l es en mas de un 90% de 

su número . Son poquts imos , r€' f.' lmente , aquellos plaguic idas qu imico-o r

ganicos que en alguna forma pueden ser involucrados en la est rateg ia f i 

t osan ! t a r ia de la palma y a cond ic i6n de que el t i po de fo rmulac ión, su 
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valor toxémlco, el coef iciente de degradac i6n, la pers istencia de los 

efectos, las . formas de aplicaclOn y el espect ro de accl6n. entre ótras 

determinantes, no afec ten ni antagonlcen la acc l6n de la fauna benéfica. 

las co"di~iones ante riores pareclan cas i Imposlb.les de cumpl ir pero, b! 

Jo ciertas circunstanc ias, si se pud ieron util .izar select ivamente algu

nos Insecticidas clclod ienos, carbAmlcos y organofosforados, aunque pa

ra ello fu6 ·nec.sar io modif i car la presl6n de vapor de las . formulacio -

nes de uso y su solubil idad en medios i6n icos y no 16n l cos, adem&s de 

adaptar aprqp.lad~ente las variables de los equipos de apl ¡caci6n. 

Se sabla de ~n\emano que en un nÍJmero sorprendentemente grande de casos 

de aplicacl6n de plagulc idas los resultados pueden ser mediocres o ma -

los, a ~ar de la buena calidad de los plagulc idas , como consecuencia 

del empleo Inapropiado del equ ipo, mala cal ibraci6n del mismo, ¡noport~ 

nldad de los tratamientos e inexperiencia del opera ri o. Todo esto se 

tuvo en cuenta y, por él10, con la aplicaci6n de rtgldas normas técnl -

cas fué posible, por ejemplo, emplear no más de 1,5 kilogramos de arse

niato de plomo por hectárea, en aplicac iones con aeronaves y lograr, a~ 

te la Incredulidad de algunos expertos, no menos de un 9~~ de control 

de E. elaeasa y otros insectos, sin causar destruccl6n de la cubierta - " 

de kudzÍJ (Puerarla phaseolo ldes). 

9. COMENTARIOS SOBRE El ASPECTO FITOPATOlOGICO 

El problema de las plagas, en la estrategia fltosan ltaria de Bucarelia 

y demás plant,.c1ones, no podta ser desv inculado del problema fltopatol~ 

glco ni del 'relaclonado con la competencia de malezas . Si tal cosa hu

biere ocurrido se habrla aceptado de antemano el desperdicio de eventu.! 

les alternativas de mayores ventajas en el controlo se habrla dado lu

gar a posibles Interacciones perjud icial es en otras áreas del ámbito fi 

tosan I ta r lo. 

El caso más Ilustrati vo de Inter-relac i6n ent re plagas y enfermedades. 

corresponde a la estrecha dependencia de los agentes patológicos causa~ 

tes de la Pestalot lopsls de la acción vectora del ch inche Leptopharsa 
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g ibb icar ina. En la est rateg ia fi tosanita r ia de Bucarel ia se · escog ió e l 

cont ro l de l chinche como med io de cont rol de la enfermedad y, para t al 

f inal idad , se recurrió a la acc ión .biocida de insecticidas sistém icos 

incorporados a l x i lema de la palma . la incprporac ión se logró med iante 

un proceso espec ial de manejo fis iológ i co de la palma el cual pe rmi t ió 

la trans locación de la solución tóxica al s istema vascular de la p lanta, 

en no mAs de 48 horas. 

Aunque el aspecto de las enfermedades patol6g icas y no patológicas de 

la palma de aceite no es materia de .comentar ios en esta oportunidad, 

perm1taseme anota r tangencialmente que el manejo de esta fase del pro -

grama f i tosan i tario se canaliz6, exclusivamente, a la prevenc i6n y no a 

la curación . ¡ 

El s .! gu iente comentario podr t a r:esul:tar un tanto i rreverente pero, en , 
i ·.·. __ .' 

honor a la verdad , d~.bo-· anotar . que ea mAs de una ocasi6n un s'intoma ge-
-

neralmen;te atribuido a la acción única de un agente patogénico result6 

ser, en' la práctica, una causal est imulada y provpcada por el mal mane

jo del Amb i to ag ronóm ico mAs que por la acción agresiva del pat6geno. 

El caso de : l a "ma rchitez sorpreslva" de la plantaci6n de Risaralda 

(el cual no se ha vuelto a repetir en ninguna plantación de Colomb ia) 

es un ejemplo de la vulnerabilidad de los conceptos puesto que , desco ~ 

noc iéndose aún la etiologta de la enfermedad, . tampoco hay seguridad so

bre la ident idad del agente causal de la misma, a pesar del concepto 

of i c'i a 1 según el cua 1 e 1 agente patogén i co "sert a" un protozoa r i o f l ::! 

gelado. fn el caso de la "pudric ión de la fUcha" la duda aún subs is 

te puesto que todavla está por probarse s i el agente causal es un hongo 

del género Fusar i um o una bacteria del género Erwlnla.. la patogen ic i -

dad del basidiom lceto Harasmlus palm lvorus se estimula y man i f iesta con 

el ret raso en la cosecha y en las podas san i tarias y c ierto t ipo de 

"marchitez prog res iva", causada por una espec ie de bacteria del géne ro 

E..wlnia, la cual i nvade y bloquea~i s istema vascular del x l lema , prob6 

ser induc ida y favorecida po r el manejo inaprop iado de los suelos y de l 

grado de humedad de los mismos. Un cierto t ipo de "crown d i sease" es 

resultan te de la acc i6n competit iva del kidzú, en lotes con retraso en 

la l impi eza del área de plateo y, pa ra ci ta r un caso mAs, la presenc ia 
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de , palmas " anorma les" o "aparen temente" afectadas por al gún pa t óge

no, son e l resultado de una mala se l ecc ión de plant as desd e cuando es -

taban en el vi ve ro. 

10. NOTA F INAL 

Como nota f ina l debo anota r que" al cabo de tres y medio años de in lci! 

do y manten ido el programa fi tosan i ta rio de Bucarel ia, del cual fui su 

proponente y ahora soy s u defensor , és te puede se r med ido en sus resul

tados anal izando la trayecto ria de l a producc ión de la plantac ión con 

anterioridad y pos te riori dad a 1977. Pa ra f ines de compa rac ión se tomó 

como t nd lce de l 100% la producc ión promed ia, por hectA rea , co r respond¡e~ 

te al año de 1974 . 

Año 1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

Ind lce de producción 100% 

Res pect o del í ndice 81,20% 

" " 
" " 
" " 
" 11 

" 
" 
" 
11 

. 98,16% 

80,06% 

110,61% 

147,13% 

Téngase en cuenta" tamb ién , que el val or de la p,roducc lón de un incremen 

to del 1% (de l va lo r índice) equiva le , aprox imadamente, a los 2/3 del 

costo total de l prog rama f itosan lta rio de 1977. 



HOM ENAJ ES Y ENTR EGA DE PR EMIOS OTORGADOS POR LA iSOC IEDAD COLOMBIANA DE 

ENTOMOLOG lA 

1. HOMENAJE DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ENTOMOLOGIA AL DOCTOR CARLOS 

MARIN HERNANDEZ. 

Palabras del doctor Roberto G6mez Aristizabal : 

" En este sencillo pero a la vez solemne acto la Sociedad Colombiana de 

Entomología, quiere resaltar la v ida y obra del Ingeniero Agrónomo CAR

LOS MARIN, por los val iosos aportes a la Entomolog l a Colombiana y en e~ 

pecial por su ampl ia contribución científica y técnica en el campo de 

la Entomología EconOmica . 

En gesto que agradezco a mis compañeros de la Junta Directiva de SOCO 

LEN, me ha correspondido hacer una semblanza de CARLOS MARIN Y llevar la 

vocería para ofrecer este homenaje. Muy pocas cosas hago en la vida con 

mayor satisfacción . Tuve la suerte de trabajar con CARLOS por espacio 

de ocho años. En esos ocho años pude comprobar su nobleza, su sencillez, 

su don de gentes y su amplio bagaj e intelectual y técnico, el cual siem

pre ha entregado, sin egoísmos ni dobleces , a quien lo solic i te . Sin 

temor a equivocarme, me atrevo a decir que casi todos los acá presentes 

hemos recibido una sabia enseñanza o un consejo de CARLOS. Y todos, con 

la única excepción de CARLOS, estamos de acue rdo con este homenaje . 

Yo se que él es alérgido a esta clase de actos, la vanIdad no es su pe

cado. Su modestia ha sido causa de que siempre haya rechazado las pos

tulaciones a que tiene derecho, gracias a sus méritos, para dirigir so

ciedades cientlficas, como SOCOLEN o COMALFI y ha preferido mantenerse 

en posiciones secundarias, trabajando por los ideales de estas Socieda

des y ajeno a la búsqueda de honores y prebendas . 

Nació CARLOS MARI ~ en el municip io de Bello, en el departamento de An -

tioquia, en fecha que siempre ha mantenido en secreto y yo no voy a co

meter la infidencia de revelarla ante esta nutrida concurrencia . Con 

el hecho de mantener este secreto, quiero demostrarle a CARLOS todo el 

cariño y el respeto que le profeso. Terminó sus estudios de Ingeniero 
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Agrónomo en la Facultad deAgronom1a de Medel1 1n en e l año de 1946 en com 

pañla de " Ilustres colegas tales como CANUTO CARDONA, ERNESTO VILLEGAS, 

MISAEL SALDARRIAGA, RICARDO RAMIREZ y otros . Durante sus t r e inta y cua

tro años de vida profesional ha ocupado importantes posi c iones , de las 

cuales deben destacarse : Auxi li a r del Prog rama de Entomo logía del Ins

tituto de Ciencias Naturales, en BogotA y e l cua l fué su primer empleo 

como Ing. Agrónomo. Entomólogo del Inst i tuto de Fomento Algodonero. Je 

fe del Departamento de Fomento y experimentac ión de l mi smo Instituto. 

Re~res entante Técnico de la compañta Hercules Trad lng Cor p, por espacio 

de quince años. Conocedor como el que mAs de los Insumos Agr1co las y 

de s u problemAtlca, actualmente trabaja como Jefe de la Secc ión de Pla

gulcidas en el ICA. 

En todas las Entidades donde CARLOS ha t rabajado, ha dejado una serie 

de Investigaciones y publicacIones que son referenc ias obligadas de co~ 

sulta, especialmente en las ramas de la Entomolog í a General y económica 

de l algodonero. 

De sus trabajos en el Inst i tuto de Ciencias Naturales debe resaltarse 

el realIzado en compañta del Entomólogo LUIS MARIA MUR ILLO pa ra el con

t rol de l a cochinilla de las acac ias Icerla purchas i , medi ante la intr~ 

duccl6n de Rodol ia card ina l is, en e"1 año de 1. 948, sign i ficando con 

ellos el inicIo del empleo del control b iológ ico en el Pals . 

De su paso por el IFA quedan t rabaj os me r itor ios de los cuales pueden 

destacarse : la publlcaci6n sobre "plagas del algodonero" rea l izada en 

colaboraci6n de los inolvidables entom61ogos Franc isco Lu is Gallego y 

Lu is Marla Murillo. 

Sus trabajos sobre "Blologla y cont rol del gusano ros ado" , Una intere

sante publ icación sobre "Determ inac l6n del grado de Infes t ac i6n de las 

principales plagas del algod6n", publIcado en e l año 50 . Su informe so 

bre la "Presencia del picudo del algodonero en Colomb ia", en Agr i cult~ 

ra Tropical en el año de 1951 y que cob ra gran actual idad por la p rese~ 

cla comprobada de esta plaga en el Inte rI o r del Pa l s . 
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Su paso por la compañ í a Hé rcu les fué Igua lmente fruct í fero y al 11 cont ri 

buy6 eficazmente con sus trabaj os a la tecn i f icaci6n del cult ivo de l al

god6n. Fué uno de los pr ime ros en trabaja r con mezclas de herbic idas p~ 

ra el cont rol de malezas en el algodone ro, s iendo és ta una prAct i ca hoy 

aceptada en la agr icultura colomb iana. 

Son importantes sus contribuc iones para un adecuado y reacional uso de 

los equipos y manejo de los insect icidas a bajo y ultra bajo volumen se 

volvi6 un autodidacta. para luego darnos val iosas ense~anzas sobre tales 

aspectos, algunas de ellas han quedado consignadas en las publ i caciones 

de la Compa~1a Hércules , de SOCO LEN y de COMALFI . 

En los tres últimos a~os, Carlos ha estado trabajando en el Inst i tuto 

Colombiano Agropecuario, ICA , donde ha colaborado efectivamente en la 

publicaci6n de las " Gutas generales de manejo de plagas", en los cultl 

vos de algod6n , ma1z, sorgo y a r roz . Guías que se han convertido en 

texto obligado de consulta de técnicos y agricultores . profesores yes

tudiantes . 

La anterior es una descripc i6n rAp ida y abreviada de la ob ra de CARLOS 

MARIN, la cual se encuen t ra recop ilada , aunque no en su t ota l idad , en 

mAs de treinta publicac iones de diversa índole , que sirven para dar fé 

de la útil labor de CARLOS a través de su la rga y meri t or ia v ida profe

sional . 

CARLOS, hoy usted puede esta r tranquilo, con la satisfacci6n que da el 

deber cumpl ido y el tene r una hoja de se rv ic ios l impia de toda mancha y 

rodeado del car i ~o, gratitud y afec t o de su esposa , hijos, colegas y 

amigos. Su vida, en todos los aspectos públ icos y pr ivados , es un eje~ 

plo digno de imita rse . 

En nombre de la Sociedad Co l omb iana de Entomol ogí a, de nues tros col egas 

y muy especialmente en mi nomb re , le doy grac ias po r todo 10 que nos ha 

enseñado y por 10 que sign i f i ca pa ra la Entomolog ía y la ag r icultura del 

País . 
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CARLOS, la Junta Directiva de SOCOLEN ha querido que de este homenaje le 

quede un recuerdo representado en esta placa, la cual t iene una leyenda 

que dice: 

La Sociedad Colombiana de Entomolog1a 

SOCOLEN 

al Ingeniero Agr6nomo 

CARLOS A. MARIN H. 

Maestro de la entomologla econ6mica y pionero 

de la investigacl6n del algod6n en Colombia . 

Bucaramanga, Agosto 8 de 1. 980. 

MUCHAS GRAC lAS". 

2 . PREMIO HERNAN ALCARAZ VIECCO . 

~ ~trega de l Premio He rn6n Alcaraz Vlecco a cargo de los doctores Juan 

Ra igosa y GermAn Valenzuela, correspondiente al VI Congreso de Socolen 

rea 11 zado en Ca 1 i. 

Acta de l as Sesiones de Trabajo del VI Congreso. 

;; .. i ¡ . J u l io 25,26 y 27 de 1.979. 

~R EMI O HERNAN ALCARAZ VIECCO 

Term inadas las Sesiones de trabajo realizadas durante el VI Congreso en 

Ca ll , los dtas 25, 26 Y 27 de Julio de 1979, los diferentes moderadores 

ve las presidieron hicieron entrega a la Secretarta de Socolen de los 

t rabajos seleccionados en cada Sesl6n para concursar al Premio HernAn 

Alcaraz Viecco. 

Estos trabajos fueron: 

1. Trabajos Biológicos de la Mariposa Monarca (Danaus plexippus L.) y 

el de su hospedante principal el Bencenuco (Asclepeas currassavica 

1.. )" . Grupo de t r abaj o del Cuniec. 
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2. "Aspectos ecológicos de interés didáctico de dos especies de Danaus". 

Grupo de trabaj o de I Cun lec. 

3. "Control natural de Erinnys ello L. en las condiciones ecológicas 

del bosque pluvial neotroplcal". Grupo de trabajo del Cuniec. 

4. "Blolog1a del Cerotoma facial is como plaga del frtjol común". Ra

nulfo González y César Cardona. 

5. "Aspectos sobre la blolog1a y posibilidades de control biológico de 

Caloptllla sp. barrenador del Stylosanthes spp.". Patricia Chacón 

y Mario Calderón. 

6. "Papel de algunas relaciones naturales Planta - Insecto en la agri

cultura de la zona cálida del Tolima Central". Guy Hallman. 

7. "Método de "zarandas" para detectar la presencia de adultos de 

gusano blanco de la papa Premnotrypes vorax. en el suela'. Hugo 

Calvache. 

8. "Efecto de algunas prActicas cul turales en la ' población y el control 

natural de Rupela alblnella en dos variedades de arroz y su rela -

clón con rendimientos". César Cardona y Joaqutn González. 

9. "Blolog1a y Ecologta del piojo harinoso de la yuca Phenacoccus ~

ssypll". Ana Milena Varela, Anthony C. Bellotti y Jesús Antonio 

Reyes. 

10. "Evaluación de pérd Idas causadas por el barrenador del tallo Mela

nagromyza lini en haba". Bertha Lucta Castro y Beatriz Perelra. 

11. "Insectos relacionados con Dlatraea saccharalls en caña panelera". 

Fernando Alarcón, Luis Llndarte y Rodrigo Vergara. 

12. "Evaluación de poblaciones de insectos plagas en la asociación ca

ña de azúcar-frljol y su relación con rendimientos". Jorge Garc1a, 

César Cardona y Juan Ralgosa. 
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Los siguientes trabajos no fueron enviados por los autores para su en -

trega al Jurado Calificador: 

"Trabajos blolOg leos de la mariposa monarca (Danaus plexlppus L.) y 

el de su hospedante principal, el bencenuco (Asclepeas currassavlca L.). 

Por: Grupo de Trabajo del Cunlec. 

"Aspectos ecol6gicos de interés didáctico de dos especies de Danaus". 

Por: Grupo de t rabaj o de 1 Cun lec. 

"Papel de a lgunas relaciones naturales planta-insecto en la agricultura 

de la zona cálida del Tollma Central". Por: Guy Hallman. 

"Insectos relacionados con Diatraea saccharalis en cai'la panelera". Por: 

Fernando Alarc6n, Luis Llndarte y Rodr1go Vergara. 

Los ocho trabajos restantes fueron entregados a los Integrantes del Ju

rado, doctores Rafael Cancelado, Relnaldo Cárdenas, Urlel G6mez, Iván 

Zuluaga y Alfredo Saldarrlaga. 

El veredicto del Jurado fué el siguiente: 

¿I ~ctor Rafael Cancelado, representante por las Casas Comercial es se -

l ecclon6 los trabajos "Biolog1a del Cerotoma facial is como plaga del 

fr1jol común". Por: Ranulfo Gonzlllez y César Cardona (9 puntos) y 

" Blo1091a y ecolog1a del piojo harinoso de la yuca Phenacoccus 90ssypll" 

Por: Ana Milena Varela, Anthony Bellottl, Jesús A. Reyes (8,8 puntos). 

El doctor Reinaldo Cárdenas, representante de las Agremiaciones, selec

clon6 los trabajos: "Control natural de Erinnyls ello L. en las condi

ciones ecol6glcas del bosque pluvial neotropical". Por: Grupo de Tra

bajD del Cunlec (9.0 puntos); "Efecto de prActicas culturales en la p~ 

blac i6n y el contro l natural de Rupela albinella en dos variedades de 

arroz y su relacl6n con rendim ientos" Por: César Cardona y Joaquln 

Gonzlilez (8,5 puntos) y"Biolog1a de Cerotoma facial is como plaga del 

frijol comCm" . Por ; Ran ulfo GonzAlez y César Cardona (8,5 puntos). 
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El doctor Ur iel G6mez, representante de los Asistentes Técn icos, selec

clonó el trabajo "Aspectos sobre la blologta y pos ibllldades de control 

b iológico de Calopt ll ia sp, barrenador del Stylosanthes spp,", Por: Pa 

tricia Chacón y Mar io Calderón, 

El doctor IvAn Zuluaga, representante de Profesores y Universidades se~ 

leccionó los trabajos "B iolog1a de Cerotoma fac lalls (Erlckson) (Co

leóptera, Chrysomelidae), como plaga del fr1jol, Phaseolus vulgaris". 

Por: Ranulfo Gonzélez y César Cardona (8,5 puntos); "Evaluación de p~ 

blaclones de Insectos plagas en la asociación caña de azúcar - fríjol y 

su relac ión con rendlmientos'~ Por: Jorge Garc1a, César Cardona y Juan 

Raigosa (8,0 puntos) y "Efecto de précticas culturales en la inciden

cia y el control natural de Rupela alblnella (Cramer) en dos varieda

des de arroz y su relaci6n con rendimientos" Por : César Cardona y JO!! 

qu1n GonzAlez (8 puntos), 

En base al veredicto del Com i té Calificador, el Premio Hernén ° Alcaraz 

Vlecco, correspondiente al VI Congreso de Socolen realizado en Call fué 

el trabajo: 

"Biolog1a del Cerotoma fac ial is (Erickson) (Cole6ptera, Chrysomel idae) , 

como plaga del fríjol común (Phaseolus vulgaris)", cuyos autores son: 

Ranulfo GonzAlez y César Cardona, 

Palabras del señor Pres idente de Socolen, doctor J~n de Dios Raigosa. 

Trad icionalmente el Premio Hernén Alcaraz es patroc inado por la firma 

Bayer de Colomb ia y e l doctor Germén Valenzuela es tramblén tradicional 

mente la pe rsona que hace la entrega de este premio, 

Palabras del docto r Germén Valenzuela. 

"Señor Presidente y mi emb ros de la Junta Di rectiva de la Sociedad Co -

lombiana de Entomolog1a , señores miembros del Comité Organ izador del 

VII Congreso de la Soc i edad y colegas: nuevamente se me ha brindado 

la opor tunidad de hacer ent rega del Premio Hernén Alcaraz en su versión 

1979. A la altu ra de este VII Congreso de Socolen, i nvito a todos a 
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f ij ar el pensamiento en la personalidad de HernAn Alcaraz , Hernán Alea 

raz fué un entom610go, para recordar, a los colegas que tuvimos la sa -

t isfacclón de conocerlo y tra tarlo y una not ic ia fresca para las nuevas 

generac iones de col egas que no t uv ie ron ese pr jvi le~i o . Dec í a, que HEr 

, ,~r. /,; 'o: e r ::.z fu é un entom61ogo en permanente dinámi ca; de la oficina al 

l aboratorio , del laborator io al campo y del campo a la t r ibuna de difu

sión de conoc imientos . Lector insaciable, escrupu loso laboratorista, 

recio trabajador de campo , permanente consu l tor de los gremios de agri

cu l tores y obl i gado participan t e en la discus ión de los grandes temas 

~ e la agr icultura nac ional , 

Todo esto complementado con el Influjo de su estimulante amistad que 

promovía y aconsejaba, que guiaba , en medio del chiste y de la ané,dota 

bi en ub icados que as eguraban la ca rcajada Inmediata , 

Ingenierc Agr6nomo, si n mAs títulos académ icos . EntomOlogo integral y 

sobre todo amigo . Eso y algo mAs fué HernAn Alcaraz . Con ocasl6n del 

pr imer Congreso de la Soc iedad que confirmO el nac imiento de nuestra S~ 

cjedad en el memorable 24 de Mayo de 1973 , tuv imos la afor tunada deter

minación de rendirle un homenaje en vIda . Esas palabras d ichas en 

aqu el entonces, las volvemos a repetir con el mismo convencimiento y el 

mismo afecto que pudimos expresarle personalmente . Dec1amos textualmen 

te en aquel entonces : "HernAn Alcaraz Vi ecco es 10 que todos quisiéra

mos ser, el entom610go que nace y se hace . Es el caso singular de fide 

1 idad a un cultivo, a una Idea , a un propós ito, s iemp re en proceso de su 

peraclón a despecho de la cambiante conducta de las personas, a despecho 

de la inestabi l idad de las instituc iones y a despecho de las propias d~ 

l encias f1sicas . A través de Alcaraz el pa1s algodonero debe mucho a 

nuest ra profeSión. 

Este es colegas, el verdadero s Ign ificado y el valor del Prem io HernAn 

Al caraz Viecco, que en esta oportunidad hago entrega en las personas de 

los colegas Ranulfo GonzA l ez y César Cardona . Muchas Gracias. 
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Pa lab ras del doctor Ranulfo GonzAlez. 

Grac ias a las personas que seleccionaron este trabajo. Creo en reali -

dad que todos los demAs trabajos pudieron merecer el premio tambi~n pe

ro creemos o esperamos que los que hayan hecho esta selecci6n no se se 

hayan equivocado en ningún momento. En realidad quiero que miren un P9 

co la cuest i6n de los trabajos de Investigaci6n, con un poco mAs de co

noc imiento pleno en la materia. En realidad el trabajo de Biolog1a de 

Cerotoma fasclalls, no era mAs que un trabajo previo para el inic io del 

conoc imiento total en 10 posible de la Importancia que tenta este cri -

s om~l ldo como plaga del fr1jol y poder hacer las recomendaciones mAs 

preci sas sobre ello. En s1, nosotros creemos de que si ustedes selec -

cl onaron este trabajo, tuvieron a bien hacerlo y esperamos que en nin -

gún momento se hayan equivocado. Muchas gracias. 

Palabras del doctor César Cardona. 

Yo voy a ser muy breve. Obviamente much1slmas gracias al jurado por 

habe r seleccionado un trabajo que como 10 dijo Ranulfo es apenas la ba

se c ien t 1flca para los proyectos que estamos desarrollando con ese In

sec t o. Yo creo que las palabras mAs hermosas las ha pronunc iado el d~ 

to r GermAn Valenzuela. Nunca Imaginamos que la mayor obra de He rnAn 

Alcaraz que fu~ crear esta Sociedad, se convirtiera en la hermosa rea -

l idad que tenemos,unos congresos que son prenda de orgullo pa ra el pa1s 

con una asistencia que a nosotros mismos nos han dejado at6nltos. Yo 

c reo que 10 mAs Importante en mi hoja de vida son dos cosas : habe r si

do miembro fundador de esta Sociedad y haber sido su presidente . Yo , 

desde luego tengo que rendirle todo el homenaje y darle todo el cr~d i to 

a esta larva de primer Instar., Ranulfo GonzAlez quien es un bi610go 

muy val ioso, sumamente dedicado y que se ha dejado asesorar . Mi orgu -

110 es como lo decta alguien ahora, poder dejar una escuela, poder ase

sora r l as personas que vienen atrAs, porque ya casi estoy que me empupo. 

Muchas gracl as. 
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3. Premio Francisco Luis Gallego . 

Entrega del Premio otorgado a los estudiantes que presentaron el mejor 

trabajo durante el VI I Congreso de Socolen, realizado en Bucaramanga , 

Los trabajos presentados fueron : 

"Ciclo de vida de Metamasius hemlpterus y Rhynchophorus palmarum en ca

l'ia de azúcar". Por: Luis Guillermo Restrepo G. , Fernando Rivera A., 

y Juan Raigosa B. 

"Reconocimiento e identificaci6n de la entomofauna en suelos de bosques 

de Boyacll". Por: Carlos Arturo Pardo A. , Abrahllm Sullrez G. y Adolfo L. 

Varela L. 

"Anál is is electroforéticos de prote1nas como al ternativa para la identi 

f icación de Insectos, con referencia al Trichograrnma sp." . Por : Oscar 

Castaño, Hernando Betancourt y Jairo Cuellar , 

" Estudio de la actividad biol6gica de generaciones sucesivas de Tricho

gramma sp. y efecto de la actitud sobre su cal idad". Por: Oscar Cas -

tsño, Hernando Betancourt y Jairo Cuellar. 

"Tolerancia de s iete variedades de arroz paddy al ataque de dos insectos 

plagas" . Por: Luis Jesús Garcés P., Miguel Emil io Guevara A. , Rodrigo 

Vergara R. y Adolfo L. Varela L. 

" Control bio l6gico natural de algunas plagas de arroz en las variedades 

IRR 22 Y CICA 6'.' Hyriam Lucy Vargas D. y Gu i llermo Sánchez . 

" Ciclo de vida del picudo, Anthonomus grandis en algodonero" , Iván Gar 

cía C. y Valentín Lobat6n . 

El Jurado Calificador del Premio"Francisco Lu is Gallego',' integrado por 

íos doctores Isabel de Arévalo , Raúl Vélez e Iván Zuluaga, después de 

estudiar y evaluar los temas de los s i ete trabaj os s e lecc ionados, deci

dieron por unanimidad otorgar el Premio Franc isco Luis Gallego al tra -

bajo titulado: "Anlllisis electroforéticos de prote í nas como alternati-

va para la identlficaci6n de insectos, con referenc ia al Trichograrnma sp." 
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Dres~n tado por los ~st u d i a n te s d. la Univers idad de Ca ldas, He rnando 

Betan court v Jairo Cue ll ar, bajo la dirección del doctor Oscar Casta ño 

El Pr em io fué ent regado por el doctor Roberto G6mez A., representante 

técn iCO de FMC. f irma ésta patrocInadora del Premio. 

Pa lab ras del doc t o r Rober t o Gómez Aristizabal . 

En nombre de la Compañ ía FMC ~e es muy grato entregar el Premio Franci~ 

co Lu ls Gal lego a Hernando y Jairo. El nombre de este Premio es muy 

s ign i f icat ivo v Francisco Lu ís Gallego est~ pract i camente muy I ¡gado a 

l a h istor ia de la En tomología Colombiana y es s ignificativo porque que

r emos con e llo que sigan e l mismo camino de Francisco Lu i s Gallego, de 

LuiS Mar1a Mur il lo, de Hernán Alcaraz y de tantos ent0m6logos ilustres 

que ha tenido el país . El premio en real idad no es muy grande pero si 

creemos que sea un est imul o . Gracias. 

Pa l abrds de l estudiante Hernando Betancourt. 

Nuevamente agradecemos a las instituciones y colaboradores que gracias 

a él los t uvi mos l a opor tun idad de real Izar este trabajo y esperamos 

cumpl r r bi en este c ic l o b iol6gico que est~ encomendado para nosotros 

los en t0m61ogos . Muy amables . Gracias. 

Palabras del es tudiant e Ja / ro Cuellar. 

So lo me resta agregar ag radecimientos a la Soc iedad Colombiana de Ento

mo log1~ y a todo el pe r sona l que de una u otra forma estuvo vinculado a 

estas ac t ivi dades en espec ial a los colaboradores mAs cercanos para 

la ej~cuc ¡ 6n del traba jo que fu eron los doctores Osear Castaño , Ja ime 

Gav i r l a, Manue l Amaya y a l doctor Orlando Acosta . M~chas gracias . 





ACTA CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA GENERAL REALIZADA DURANTE EL VI I 

CONGRESO 

FECHA: 

HORA : 

LUGAR : 

SEDE : 

ORDEN DE L DIA: 

Agosto 8 de 1980 

4 p. m. 

Bucaramanga 

Club Campestre 

1. Ver i f icac ión del quorum 

2. Lectu ra del Acta co rrespondIente a la Asamblea General del VI Congr~ 

so. 

3. Informe del Pres idente 

4 . Informe de Tesore rl a 

5. Lectura de la carta envi ada por el PresIdente de Ascolfi a la SocIe-

dad Col omb iana de Entomologta. 

6. Nom inac ión del Com i té Calificador PremIo Hern~n Alcaraz Vlecco. 

7. Propos iciones 

8 . Elecc ión sede VI I I Congreso 

9. Elecc ión de nueva Junta DIrectiva 

10. Posesión y Claus ura 

DESARROLLO DE LA REUNION : 

1. Ver ifI cación del quorum . 

Revisada la lista de soc ios a paz y salvo por parte de la Secretarla 

y Tesorerla se encon tró que de un total de 166 socIos con derecho a voto 

se ha llaban presentes en el recinto 96 socios, ex istIendo el quorum nece 

sarl o; cumpl iendo con los Estatutos y por orden del presidente , se diO 

curso a la Asamblea , de acuerdo al orden del dt a propuesto , 

2, Lectu ra del Acta correspondIente a la Asamblea General del VI Congr~ 

so, rea l izado en Cal !. la cual fué Inclulda en las Memorias respect! 

vas, El Acta f ué aprobada por la honorable Asamblea, sin mediar Alnguna 

d iscus ión. 
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3 . Informe de l Pres idente de la Soci edad Co l omb iana de Entomolog1a Juan 

de Dios Ra igosa Bedoya, a la Asamblea Gene ral del VII Congreso: 

"Durante e l año comprend ido entre Jul lo de 1979 y Agos to de 1980, al Igual 

que en el an te rior, la Junta Di rect i va de l a Sociedad ha realizado una la 

bor de equ ipo y po r lo tanto este no es un In forme solo del pres idente sI 

no de las act iv idades del grupo. 

Deseo aprovechar nuevamen t e esta oportun idad para agradece r a los afilia

dos la confianza depos i tada en todos y cada uno de qui enes Integ ramos la 

Junta Directiva actual. 

Roberto G6mez, ' . . Vicepres Id ente es la pe rsona qu e impulsa la impres ibn y 

la entrega de nuest ra Revista Colomb iana de Entomol og ía . : , ¡ 

Fulvia Garc ta" . , secretar ia Ej ecut iva s e desempeña habllmente en su po

sicibn con un recargo considerable de trabajo. 

Armando Bell l n ! , " es una de las adqu isiciones valiosas de la Soc iedad y 

s u func Ión como tesore ro, la desempeña con lujo de capacidades , de entrega 

y eficiencia. 

César Ca rdona, rev isor Fiscal, con qu i en la Sociedad t i ene asegurada la 

estab i l idad econ6mlca y la Inve rs ión ad ecuada de su s fondos. 

Fel ipe Sandoval , Phanor Segura, Francisco Rend6n, Alfredo Pérez y Be rtha 

de Gut iér rez , incanzabl es peones de brega en qui enes s iemp re encontramos 

la d isposic ión y el Inte rés pa ra trabajar por SOCOlEN. 

Margarita Gutlérrez, alma y ne rvio de nuestra soci edad, se desempeña efi

c Ientemente como secre taria . 

lázaro Posada , Ingeborg de Polanla y César Cardona, t rabajan tesoneramen

te en la rev is ión de los art1culos para e l Congreso y de aquellos selecclo 

nados para la Revista Co lombiana de Entomolog 1a. 

Esta labor es defini t iva para l a Soc i edad , pero desafortunadamente a ve -

ces también es Ingrata cuando no se la Inte rpreta b i en, 
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Al Inst Hu to Colomb iano Agropecuario, I CA , Secdonales de Palml raJ, 80go

t~ y Bucaramanga. tambi én expresamos nuestros agradecim i entos . 

TrabaJ~r rodeado de personas con las cualidades humanas . capacidad de en 

trega y sacrifici o como las que aquí he nombrado, es adem~s de cons truc

tivo una forma de se r útil a la Idea de perpetua r nuest ra soc iedad. 

Se realizaron un total de veinte reun iones de la Junta Direc tiva todas 

con quorum. 

1. S EH I NAR I OS • 

Propuestos en Ibagué en 1978. Tenemos muy espec Ia lmente para destacar la 

labor de los Com ités Regionales. 

En Septiembre 20 de 1979 se real Izó en Medellln el Seminario " la abeja 

African izada de Su rame l"i ca: Blol og1a, Cont rol y aspectos médicos". 

Coo rd ln6 e l Com ité Secc ional de Ant loqula. 

En Sept iembre 6 y 7 de 1979 en Medell l n, Sem inario sobre "Plagas Fores

tales", Coordi n6 e l Com ité Secc ión de Ant loquia. 

En Abril 20 de 1980, se real Izó en Esp inal el Sem inari o "Complejo Spo -

dopte ra" o Coord inó el Com i té Secclonal de Tollma. la publ lcadón Técni

ca correspondien t e est~ a d isposición en forma gratis para quienes asis -

tleron y a un prec io módico para los dem~s Inte resados. 

En Mayo 23 de 1980 se real lz6 en Buga el Seminario "Aca ros Flt6fagos" , 

Coord in6 Comité Secclonal del Valle y Junta Directiva. la publ icación 

técn Ica correspondiente está a d l spos lcl 6n en forma gratis para qui enes 

asistieron y a un prec io mód i co para los demás In te resados. 

En Jun io 30 a Jul io 4 de 1980 en Medellln , se rea llz6 un cu rso sobre 

"Manejo de Plagas Forestales" para Ingen ie ros y expertos Forestales, 

Jul io 6 al 10 e l mismo curso sobre plagas Fores tal es para pe rsonal de 

campo, Coordin6 el Comité Seccional de Antloqula y el SENA , 
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2. PUBLICACIONES. 

2.1 . Revista Colombiana de Entomolog í a, se han ent regado los números , _ 

(1, 2, 3 y 4) del volumen 4 y en es t e Congreso e l Vo lumen 5 (1,2). 

2.2. Entom61ogos. Se ha n ent r egados los núme ros 23 , 24, 25 Y 26 (Octu

bre/79, Enero/80 , Abr il /BO , Jul lo/BO), respectivamente. 

2.3. Bolet1nes Divulgat ivos. Produc idos po r el Com i té Regional de Antlo 

qula. 

Bolet1n d ivulgativo No. 1. Control de abejas agresivas. 

Bolet í n d ivulgativo No. 2. La Nutr lc l6n en Insectos. 

Boletín d ivulgativo No. 3. Aspectos Generales sobre el Insecticida 

mlcrobial Bac ll lus thuring lens l s . 

3. PICUDO COMO PLAGA DEL ALGODONERO. 

Se efectuaron desde e l año pasado los contactos con la IOBC que desa

fortunadamente no se pudieron concretar. El doctor Cates, la última per

sona con la cua l Intercambla.os comun lcacl6n , no respondl6 pportunamente. 

La Idea fué realizar sem ina ri os en algunas localidades de la Costa AtlAn

tica, pero con el camb io de sede de Valledupa r por Bucaramanga, la verdad 

es que no se log ró concreta r el sem inario sobre Picudo. Afortunadamente 

gracias a la activa dil igenc ia de nuestro Com i té Organizador del VI I Con

greso, se ha llenado en muy buena fo rma el deseo de escuchar de profesio

nal tan autorizado como la docto ra Gladys León, su conferenc ia sobre PI -

cudo del Algodonero. 

4. UNIVERSIDAD DE CORDOBA. 

Se produjo po r pa rte de la Junta Direct iva una comunicación para la 

Universi dad , recomendando l a publlcacl6n por cuenta de di cha ent idad de 

la Tes is para Grado de la doctora No ra Jlménez y no se obtuvo respuesta 

alguna. 
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5 , PROYECCION INTERNACIONAL , 

Sol ic ita r Sede de Congreso de Entomolog í a a nivel Internac ional con 

sede en Val 1edupa r , hubiera rep resentado en luga r de un desast re tener 

dos . La Junta op ina que para futuros Congresos es muy Importante progr~ 

mar act iv idades con carácter Internac ional , pero esto requ iere trám i tes 

con los cua l es es bien arr iesgado comprometerse si a nivel Nac ional en 

algunos años , concretamente en el presente, no tenenos seguridades con 

lugares y fechas. 

6. ESTAMPILLAS. 

Rea lizar por parte de Socolen los trámites para que la Sociedad pueda 

hacer una emls i6n de estampillas alusivas a Insectos y ácaros benéf icos y 

dañinos , En esa misma asamblea se nombr6 la comisión Integrada por: 

Horac lo Umaña, Iván Zuluaga , Adalberto Flgueroa e Isable de Arévalo. EJ 

único de esta com l sl6n que respondió, efectuando una consulta a un perl6-

dlco cap i talino fué el doctor Iván Zuluaga, con base en la respuesta la 

Junta Di rect iva escrlbl6 una comunicación al Min isterio de Comun icaciones 

(Consejo Fi latélico, en Junio 18/80) de la cual no se ha tenido respues

ta, Debe continuarse con estos trámites para lograr que cuando Socolen 

cumpla 10 años de exIstencIa pueda emitirse la serie de estampillas. 

7. RESUMENES. 

Sobre resúmenes, se han recibido para este Congreso, hasta sin autor . 

En uno de los Entomólogos se tienen las normas m1nlmas para elaborar d i -

chos res úmen es . 

8 . CURSOS SOBRE METODOLOGIA DE LA ENSE~NZA. 

Los Cursos sobre Metodolog l a de la Enseñanza para mejo rar las exposi

ciones en los Cong resos , l amentamos Informar que en este año los ún icos 

comi tés que se han destacado por su actividad son: Antloquia , Tol ima , 

Valle de l Cauca , Buca ramanga. Este últ imo por la organlzac i6n de l VI I 

Cong reso. 
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9. CORRESPONDENCIA . 

Solicitar por Socolen a las entidades correspondientes, facilitar tr~ 

mites para becas a nivel Nacional e Internac ional con el fin de realizar 

estudios de Post-Grado. En este año se tramlt6 para ICETEX por Socolen. 

lO . D IVULGAC ION . 

El Bolet1n de Divulgaci6n No, 1 sobre Abeja African izada de Suram~ -

rica no solo se distrlbuy6 a los socios act ivos sino que se deleg6 en el 

Com l t~ de Antloquia la d ifus i6n del mismo. Para la fecha Junio 29 de 

1980 se reallz6 por parte de INC IVA una reunl6n sobre abejas, en la ciu -

dad de Cali y la Sociedad Colombiana de Entomolog1a , colabor6 patrocinan

do a la doctora Gulomar Nates , para que Interviniera en dicho seminario. 

11. VINCULACION A COLCIENCIAS. 

Gran respuesta de tipo econ6mlco patrocinando la Revista, 

12. Relac iones o conexiones con ICFES para la organizacl6n de un Semina

rio sobre educaci6n en Entomolog1a, so lic i tando pat rocinio. 

13 . Se est~ preparando un bo l et1 n sobre plagas de matz y sorgo, con el 

f1n de entregarlo a todos los ingenieros agr6nomos de asistencia t~c 

nlca y demlls personal vinculado con la cienc ia entomoI6glca." 

4. Informe de Tesorer ta : Pa labras de l docto r Armando Bell Ini , tesorero 

de la Sociedad Colomb iana de Entomolog ta : 

"No obstante que se ha entregado un informe esc ri to a ustedes , el cual se 

anexa a la presente Acta , no es t~ por dem~s dar una pequeña informaci6n 

verbal sobre las actividades desa r rolladas por l a tesorer1a de la Socle -

dad Colombiana de Entomol og1a durante el el pe r iodo comprendido entre Ju

lio 10. de 1979 y Junio 30 de 1980. 

Como pueden observar en el informe entregado a ustedes, ~ste se ha dlvl -

dido en dos partes : 
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Una, donde se muest ra un compend io o resumen de los mov imi entos rea li za

dos durante e l pe ri odo a l cu al se hace refe renc ia y otra, donde s e ana li 

zan deta ll adamente es t os movimi entos , 

La pr ime ra parte mues t ra e l vo l umen t otal de gas tos el cua l asc iende a 

$ 538 , 58 1,00 e Igual mente e l tota l de Ingresos que f ué de $ 763 ,983 , 10 , 

En esta parte, es Import ante destacar e l aumento de l cap i t al de l a Soc ie

dad, pues de $ 166 , 645 ,80 qu e s e t en1a a l com ienzo de l pe r1 0do, se inc re

men tO a $ 392,047 , 90 a l f ina l de l mismo , 

La segunda pa r t e de l In forme muestra en forma c la ra y deta llada l os gas

tos e ingres os causados por la Soc iedad desde Jul io l o, de 1979 a J un io 

30 de 1980 , 

Los eg resos pr inc ipalment e se ocas ionan con los Cong resos anua l es de l a 

Soc iedad, la rev ista y ot ras publi caciones (en espec ia l Sem inar ios y El 

En tomólogo) , l a co r respondencia y, por úl t imo, en la organ izac ión y rea -

¡Izac !ón de los Sem ina r ios , 

En esta parte. como pueden obse rvar , apa rece un rubro denom inado elabo ra

c ión de las decla rac iones de r enta . 

Para la Junt a Direc t iva y. en espec ial pa ra la Teso re r1a , es muy sat is -

facto rl o en trega r a esta As ambl ea y. en general , a la Soc iedad Co lomb iana 

de Ent omo l og1a , las declarac iones de ren t a de los años 1978 y 1979. 

Por otro lado, los princ ipa les Ingresos los s i guen cons tituyendo las cuo

tas de sos t enim i en to de los soc ios , l as cuotas e nual es de las casas pa tr~ 

c lnadoras y los congresos anua l es de la Soci edad . 

Es de des tacar , s in embargo, l a l abor e f ectuada por e l Comité Reg iona l de 

Antloqu Ja que ent regó a l a t esore r1 a por la r ea ll zac l6n de t r es Seminar ios, 

la suma de $ 43, 765 ,00, 

También es muy Impor t ante des t aca r la v lncul ac l6n a la Soci edad de l Fondo 

Colomb iano de Inves tigaciones Cl ent1flcas y Proyec tos Es pec iales "F ran 

c is co José de Ca ldas" COLCIEN CI AS, en l a publi cac ión del vol umen 4 (1, 2) 
de la Rev ista, 
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No sobra anotar que, todas las activ idades desarrolladas durante el perl~ 

do mencionado, fueron revisadas en forma· efic iente y oportuna por el doc

tor César Cardona Mejla , Revisor Fiscal de la Soc iedad . 

Para f inalizar, los libros, la chequ era, el libro de Caja menor y las de

claraciones de renta, est~n a disposición de cualquIer socio que esté in

t e resado o tenga cualquier inquietud respecto a las act ividades realiza

das por la tesorerla en el perlodo Jul io 10. de 1979 a Junio 30 de 1980." 

Muchas G rac I as. 

INFORME DE TESORERIA 

Jul io 1 de 1979 a Junio 30 de 1980 

Saldo recib ido en Julio 10 . de 1979 ••. .•.. . • . .. •.... . .. .. . • $ 166.645.80 

Total ingresos (Ver anexo) •. .. . .... . • • .... • .... . .. . ... . . . • $ 763.983 . 10 

SUMAN $ 930 . 628.90 
============ 

En Banco Popular (Palmlra) .. . ...... $ 192 . 047 . 90 

En Davivienda (Palmira) ........... . $ 200.000 . 00 ....... ... . $ 392.047.90 

Total Gastos (ver anexo) .... . .. . .. .. . . . . ... ... . . . .• ......• $ 538.581 . 00 

SUMAN 

ARM~~~~BEllINI VítTORIA 
Tesorero' 

..... ,-. - . 

$ 930. 628.90 
===========c: 

eL? _ G~:,-,,-,{,,~ 
CESAR CARDONA MEJIA ' 

Rev isor Fiscal 
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INFORME DE TESORERIA 

Julio 1 de 1979 a JunIo 30 de 1980 

RELACION DE GASTOS: 

- Caja Menor 

Correspondencia, papeler1a. otros ••••.•....•..•...•..••• $ 42.730.00 

- Trabajo Secretarta •.•.•.••.•.••............•..••..•••••• $ 25.200.00 

- Notas Débltp extractosbanc.rlos ••.••••.••.•••••.•. • .••• $ 15.594.00 

IV Congreso SOCOLEN (Call. Jullo/70): 

Pagado al doctor Gabriel Robayo. por cuna 

Congreso en T.V •• ••..•....•...•...•.•.•••• $ 16.500.00 

Entregado por Junta DirectIva a Junta 

Organizadora Congreso •........•.• . ..•••••• $140.000.00 ••• $ 156.500.00 

- Valor Premios otorgados en VI Congreso: 

HERNAN ALCARAZ V. (cortes1a BAYER} •....•• $ 22.000.00 

FRANCISCO LUIS GALLEGO ••••••.•••. . .....••• $ 5.000.00 

1er. puesto Concurso de FOTOGRAFIA 

ENTOMOLOGICA •.• •..••..•.• .• ••....•....•••• $ 2.500.00 $ 29.500.00 

- Revista Colombiana de Entomolog1a y otras 

publIcaciones: 

Gi rado a doctor Alejandro Jlménez, por 

Impresl6n Rev. Vol. 4 (3.4) y pastas Se-

parata conferencia Dr. H. Wolda •••••.• . ••• $ 83.460.00 ••• $ 83.460.00 

Pasan $ 352.984.00 
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Vienen • . •........•.•.... .. .• • $ 352.984 . 00 

Gi rado al señor Alvaro Cue l lar, por 

diapositivas pa ra Manual de Pl agas 

en Ma í z y Sorgo ••. •. ••.• • . . • •• . •. . • • • . . . . • $ . 13 . 500.00 

Gi rado al señor Carl os Abadía , por 

impres i6n Memor ias VI Congreso . ' 

Por colaborac i6n en e laboraci6n de 

d i ferentes rev istas y resumen VI 

$ 5 . 000 . 00 

Congreso ••....•.. .. . • . .•• ••••. . . • • . • .. .• • • $ 2 . 000 . 00 •• • $ 20 . 500.00 

En pape I eri a : 

Pagado a DANARANJO (Cali) , por 500 res

mas papel para Memor ias VI Congreso y 

200 separatas Cmnferencia Dr. H. Wolda • • • • $ 46.500.00 

Pagado a Señor Ignacio Las so (Cal i) , 

por a rtículos para Mult lli th •••. .. .•• . .•• • $ 8.140.00 

Va r ¡os . .. " .. .. ......................... .. ............ .. .. ., .. .... .. .. ...... $ 5 .. 71 O .. 00 ...... $ 60 .. 350 .. 00 

Semina r io sob re "Comp lej o Spodopte ra" , 

Espinal. Abr i l/80 .: 

Pasajes y trans porte confe renc istas • •••.•• $ 14. 240.00 

Gas t os va r ¡os .... .......... .. ........ .. ........ ............ ...... .. .... $ 7 .. 60 .. oo . .. .. $ 2 1 .. 600 .. 00 

Sem inar io sobre "Acaros Fit6fagos", Buga . 

Mayo/80 . : 

An ti c i po al CLUB GUADA LAJARA po r a l quIle r $ 5. 000 . 00 

Gastos . .... .. ................ .. ...... " .... ................................. $ 23.267,00 

Valor propaganda • • •. ••.•••. . . . .•..•.•••••• $ 1. 500.00 ••• $ 29 . 767 . 00 

Viaje coml s i6n evaluado ra a Vall edupa r: 

Pas aj es (3 pe rsonas) •.•••••••••... . • • •••• • $ 22. 240 . 00 

Adelanto para gastos • •. •.•.••. ..••• . .• .• .• $ 12 . 000 . 00 ••• ~ 34. 240 . 00 

Pasan j~.441 . 00, 
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Vienen •. .. . . .. . . . . ..........• $ 519.441 . 00 

- Viajé del doctor Juan Raigosa (pasaje) 

a Seminario sobre "Abeja Africanizada 

Sur americana" (Medell tn) • • .•.• • .•. .... •..•. • • ....••...•• $ 2.370.00 

- Viaje -atenci6n stand en conjunto con 

ASCOLFI en VI I I Congreso de I . A. , en 

Bogottt. 0 •• 11 •• • • • • • 11 •• • •• • • • •• • ••• • ••• •• ••••••••••••••••• • $ 2.770.00 

- Varios: 

Pagado al señor Julio César Chaparro por 

elaboracl6n de Declaraciones de Renta 

de SOCOLEN (1978 y 1979) ....... . ..... . .... $ 8.000.00 

Compra de 3 placas para los doctores 

Belisario Lozada, Adalberto Figueroa 

y Premio Hernán Alcaraz Vlecco; 1 per

gamino para doctor Octavio Mar1n; 2 

corta papeles (1 para segundo puesto en 

concurso de fotograf1a) y otro uso Jun-

ta Directiva , impresl6n plac::as y pergamino.$ 5.000.00 

Arreglos florales ••. •• • • • • • • •. • ...•.• • ••.• $ 1.000.00 ••• $ 14.000.00 

TOTAL GASTOS •• . •••.••.•.• • .•• $ 538.581 . 00 
============ 

RELACION DE INGRESOS : 

- Cuota Sostenimiento soclos . ••. .• .• • ••• • ...• . .•.••.• . ..• • • $ 195 . 160.00 

- Cuota Socios Patroclnadores • • • •.•..•••.• . ..•••.•• • .•••• • • $ 193 . 000.00 

- Venta Publicac iones .. .. .. .... . . . . .•. . .. • ............. . •.. $ 28.595.00 

- Recibido de VI Congreso SOCOLEN, 

Cal; (Jullo/79) : 

I ns c r ; pc Ion es •• • • • .•.. .. . . ....•.. . . .. . . .•.• $ 93. 545 . 60 

Aporte de Entidades •• • . . . . .. •• .• ..• .• . • • .. • $ 37 . 141.25 

Saldo final entregado por Junta Organizad . $ 44.490.75 ••• $ 175.177.60 

Pasan . .... .... . . ...... • ..•... $ 591.932 . 60 
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Vlenen •.••.•••••• •.•.•• •••••• $ 591.932.60 

- Aporte de COLC IENCIAS para publicación 

Rev . Col. Ent . Vol. 4 (1, 2) ............................ $ 44.955.00 

- Saldo final de l Sem inar io "Manejo compara

tivo de plagas en Caña de Azúcar vs. Algo -

donero, y, Algunos Aspectos sobre daño oca

sionado por Spodoptera frugiperda". Monte -

r1 a . Enero/79 • .. o •• • (1 • 11 (1011 • 11 11 o 11 <) 11 • o ••• o . 11 " ................ $ 

- Seminario "Comp lejo Spodoptera". Esp i nal 

Abr i 1/80.: 

I n s e r ¡ pe ion es o •• o (1 • " o .... 11 11 . . ......... 11 .. o o 11 .. " .... $ 2 1 .. 300 .. 00 

2.276.00 

Venta publ icaciones •.. , • • ",." •. ", .• , •.•• $ 1.890.00 ••• $ 23.190.00 

- Seminario "Acaros Fitófagos". Buga, Mayo/80: 

I ns c r i pc iones •• , •• , , • •• • •..••.•••. , •. , .. .•• $ 40.350.00 

Aporte de Rohm and Haas ••• , •• ••• . •..••• •. .• $ 5.000.00 

Venta publ lcac lones •..••••.•• .. , . ••• • . ••••• $ 400.00 ••• $ 45.750.00 

- Reintegro de viajes : 

De Comisi6n Eva luadora, por visita a Valle-

dupar, Sede inicial del VII Congreso .. . .... $ 6.905.50 

Por pasaje Cal i - Medell1n-Cali, as istencia 

de l doctor J. Ra i gosa a Seminario sobre 

"Abeja Afr ican izada Suramericana" (Medellin)$ 

- Rec ib ido de ASCOLFI como pago 5~1o de gastos 

v i aje atención stand en conjunto con SOCOLEN, 

10,00 $ 6.915.50 

VI I I Congreso de I.A .• Bogotá •• " ...•• ,." ••. •••• .•.•.••• $ . 1.385 . 00 

- Recibi do de COM ITE SECCIONAL DE ANTIOQUIA por 

Seminarios : Problemas Toxicol6gicos por Pes

ticidas de Uso Domést ico", "Plagas Fo restales" y 

"Abeja Af ri canizada Suramerlcana" (corte Oct. 

1 0/79) o .... o D . D .. . .... .. .............. 11 ..... 11 .. 11 .. .... .. 0 11" ... 11 ••• 11 ...... . 11 o .... $ 43 o 765 11 00 

Pasan $ 760.169.10 
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Vienen • •. . •• •••• •• . • ..••.. •• • $ 760 . 169 . 10 

- Var los: 

Suscrlpci6n Rev . CoI . Ent. Vol . 4 • •• • • • . • •• • $ 300.00 

Efectivo recib ido del doctor L~zaro Posada 

por cambio de dólares •• • •••• . .••.•••••.••• • $ 444 . 00 

Reembolso pasaj e :no ut i l i i ado en ¡la ruta ': . 

Ca l i -Bogot':'-Ca L L .• • • • . • •.•• ••• . • • •••• . • . • • • $ 2.520.00 

Comis Iones bancarias •• . .. .• •..• • ..• •. .•.. •• $ 550.00 .. . ~$_.:<..3:...:.8:...:.1...:..4:...:.00= 

TOTAL INGRESOS .... .. ......... $ 763.983.10 
-=========== 

~ / { 
. A / /(,:,~ .. ft:·, 

ARMAND,O...BEllml Vi CTORIA 
____ --- ~\ I 

-. T·esQ.l:cu:O' _ _____ _ 
- ----

CESAR CARDONA MEJIA 

Revisor Fiscal 

5. Lectura de la carta enviada por el doctor Carlos Lozano, Presidente 

de ASCOLFI , a la Sociedad Colombiana de Entomolog1a: 

"En nombre de la Asociación Colombiana de Fltopatólogos (ASCOLFI) , agra

dezco muy sinceramente la Invltacl6n que SOCOLEN me ha hecho para asistir 

a este importante Cong reso. No vacilé un sólo instante en aceptar esta 

invitación, pues considero como principio b:'slco para nuestro futuro ope

racional, la Integración de nuestras disc iplinas . 

En Colombia desde hace algún tiempo se viene especulando sobre la ex isten 

cla de una cris i s agropecuaria. Indudablemente esto es un hecho Inobje

table, que día a día se agud iza. Debemos aceptar que, en general, excep

tuando unos pocos casos (qu izás en arroz, yuca y ornamentales), los ren

dim ientos por un idad de superficie decrecen constantemente entre un a~o 

agr1cola y el siguiente; si acaso el volumen total llega a ser mayor, es

to es deb ido cas i exclusivamente al aumento del área cultivada pero no al 

incremento en la productividad . Indudablemente la asistencia técnica 

ofrec ida por nosotros , profes ionales agr1colas, est~ fallando. 
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Analizando las posibles causas de esta crisis, no podríamos ser imparcia

les si nó reconocemos que estas son complejas y múltiples : deficiencias 

organ lzativas, educacionales, presupuestales y legal es. No es del caso 

analizar las deficiencias presupuestales y legales , pues ~stas son exage

radamente obvias y las razones por las cuales existen les corresponden 

ser analizadas qu izás, por políticos, economistas y admin istradores. Lo 

cierto es que los problemas agrícolas no se financian satisfactoriamente 

porque en el consenso político actual del país desafortunadamente. seles 

da un escaso valo r priori tario. Es lamentable ~sto. ya que la mayoría 

de la gente en Colombia e tá subalimentada, 105 productos agrícolas son 

cada vez más escasos y la población de Colombia aumenta a ritmo constan

te y peligroso de más del 2 .8%. 

En el aspecto educac ional, la base acad~mlca correspondiente a las dife

rentes disciplinas que se relaci onan con el secto r agropecuario está so

lamente representada por unos pocos profesionales que han ten ido la for

tuna de hacer estudios de postgrado. Estos profesionales a través de 

los años van emigrando a ot ros pa íses por of recer aque l los mejores venta

jas econ6micas y de desar rollo científico. La política de espec ializa -

cl6n gube rnamental privada es casi nula y preocupan te: mientras que en 

Bras il , por ejempl o, se es pecial izan 25 . 000 profesionales yen Venezuela 

12.000 anualmente , en Colombia no pasan de 100 para todas l as ciencias 

biológicas. No se han establecido pr ioridades de acuerdo a l as necesl -

dades del país, razón por la cual es más fácil pa ra un estud iante de ar

te , música o culi naria, especial izarse en e l extranjero que a un ingen i~ 

ro o profesional del ag ro. Esto es realmente tri ste , y más aún si se 

observa como e l gob ierno y las instituciones semlofic lales con capacidad 

presupues t a l suficien te para proveer fondos para especi alizaci ón de post

grado, presentan esta si t uac ión en forma despreocupada en el sentido de 

que s e esté soluc ionando el problema. El nivel académico de los profesi ~ 

na les agrícolas eg resados ha venido deterio rándose en los últimos 10 - 15 

años como lóg ico resul tado de la emigrac ión de los pocos profesores es pe

cializados qu e ex is ttan en las un ive rs Idades, debido a los bajos sa l ar ios 

y a la pol1tizac i6n universitaria. Estos eminentes profesores fueron 

r eempl azados po r profes ionales no capacitados, o po r simples licenciados , 



a quIenes no se l es han proporcIonado facilIdades para Inc rementar su 

nivel a~adémico. 

La organ lzaci6n de nuestra agricul t ura en la parte Invest igat iva ofl 

clal, semlofic la l. y pri vada, con. muy pocas excepc iones, está hecha 

en tal forma que un invest igador t i ene que tratar de resolver probl~ 

mas relac ionados a muchas espec ies de cultivo afectadas por mQltiples 

problemas. Se ha demostrado desde hace mucho tI empo que es t e siste

ma es ineficiente y aQn más s i se carece de facil idades f1s lcas y 

presupuestales para hacer la InvestIgación correspondiente. Para 

proporc ionar un só lo ejemplo, mi entras que en e l CIP ex is ten 9 flto

patólogos a nivel PhD , t rabajando en el cultivo de la papa , en el 

ICA hay só lo 5 t rabajando para todas las espec ies de cultivos inclu

yendo ornamentales, frutales y forestales. Es obvio que la ef icien

cia del profes ional ll ega a ser lamentablemente baja . 

Similarmente, los prog ramas agr1colas se han organizado siguiendo un 

modelo que t iende a propic i ar la labor d Isciplinaria pero que res -

tringe toda relación in tegraclonlsta. Es por esta razón por la cual 

muchos mejoradores , pat610gos, entom610gos, etc. creen que ~ se se 

puede salvar la agricultu ra del pa t s s in reconocer que los problemas 

que ocurren en cua lqu ier cultivo que se s i embre en cualquier ecosIs

tema, son mú ltipl es y complejos y que ex i gen un esfuerzo integracio

nista mu l t ldisc ipll nario. 

Debemos reconocer que no sólo por cont rolar las plagas y enfermeda -

des de un cultivo dado se aumenta la producción, pues 10 máximo que 

se puede lograr es dism inu ir las pérdidas . El aumento en la produc

ción de un cultivo en un área y la estabilidad de esta producci6n 

s610 se logra conoc iendo y entend iendo los aspectos ecológ Icos de la 

especie cult ivada en un ecosi s t ema dado; entendiendo y propiciando 

el equil ibrio bio l6gico ex isten t e med iante la ut i l izac ión de práct i

cas cultura les adecuadas; programando la apl icac i6n s i stemática de 

un control b lol6g lco Integra l que Incluya pestes, enfermedades y ma

lezas; y desa rrollando vari edades que además de los factores Inhere~ 

tes a calidad y producci6n contengan res istencia de campo a los fac

tores negat ivos a la producc ión de la especi e (cl ima, suelo, pestes 

93 
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y enfermedades) en e l ecosistema en donde se cult iva. El concepto de e~ 

tabilidad debe pr imar sobre e l de rendimi ento potenc ial y el de calidad 

sobre los aná l is i s cuantita ti vos que s e obten gan. 

Este comp l ej o sistema no puede logrars e sin Int eg rar las d iferentes dis

c iplinas de l ag ro y organ izar equipos ln t erd is c iplina ri os que investiguen 

part i cu lar y específicamente sobre cada es peci e de cu l ti vo . Desafortuna

damente es t o parece ac tualmente una utopía, pe ro por algo debemos empezar. 

Es por esto por lo cua l he v.enl do a propone rle a us t edes la Integración 

de nuestras dos d iscipl i na s: entomo logía-pa t ología vegeta l. 

1. Integ rándonos pod r íamos favorece r mucho más nuestro desarrol lo acadé-

mico, ci ent ífico y t écnico , a l pode r tener pos ibilidades para compa

rar y conocer f i losofías, pr inc i p ios , metodol ogí as , etc . , que se utilizan 

actualmente en fo rma independi ente en nuestras d isc i pl inas, pero que pue

den se r út il es para los que l as des conocemos . 

2. Integ rándonos pod rí amos lograr un conoci mien t o ecológ ico más amplio 

de cada culti vo en los d i ferentes ecosi s t emas , sobre todo en cuanto 

al equ ili brio b io lóg ico , re laci onado princi pa lmente con las pestes y en

f e rmedades existentes en es t os ecosi s temas. 

3. Integrándonos podríamos desa rro ll a r sistemas de control de plagas y 

enfe rmedades más e fic ientes, senc il los y ba ra tos . Igualmente podrían 

ser más ef i c i en t es l as es t rategias pa ra contro lar aquel las enfermedades 

di semi nadas po r ins ec t os y áca ros o ci e rtos insectos y áca ros por enferm~ 

dades producidas po r ba cterias, hongos, viru s y nemá todos ex istentes en 

los d i fe r entes ecos istemas. 

4 . In t e.grá ndonos pod r1amos incrementar el nivel académico de nuestros 

asociados y profes ionales de l ag ro en gene ral. a l prop ic ia r y poslbl~ 

mente financi a r slmposios, mes as redondas. tal l eres de t rabajo, etc . sobre 

tóp icos genera l es o espec lfl cos de l país o de una reg iOn que po r su impo! 

t ancia exi j a su organ i zac ión. 
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5. Integrándonos pod rí amos quizás reforzar nuestro sistema financiero, 

logrando mejores donac iones y nuevos donantes dentro de las diferen

tes Instituc iones o agencias semloflciales y pr ivadas. 

6. Integrándonos podr l amos reforzar y vigor izar nuestras asoc i aciones 

ante el gob ierno e inst i tutos oficiales y semiof lclales, para cuando 

tengamos la neces idad de a lgún pronunci am i ento porque ' se lesionen nues -

tros Intereses o en defensa de los Intereses agr t colas del país . 

7. Integrándonos se rt an mucho más los benef i cios que, en un futu ro pr6x! 

mo podr l an lograrse . Acá s610 he tratado de exponer algunas ideas 

con la esperanza de su d iscus i6n". 

Gracias. 

6. Nominaci6n de l Com i té cal i f icador de los trabajos seleccionados para 

el concurso al Prem io He r nán Alcaraz Viecco, 1980. Qued6 integrado 

por Alonso Alvarez en representac l6n del Instituto Colombiano Agropecua

rio; Rafael Cancelado , representante de Casas de Agroqulmlcos; Valent in 

Lobat6n, representante de los Profesores y Universidades; Idal ides Man -

ja rres, como representante de las agrem iac iones agr1colas y Hernando Pi

no. representante de los Asi s t entes Técnicos. 

Los trabajos se lecci onados po r cada uno de los moderadores y relatores 

de las sesiones de t rabajo fueron los sigu ientes : 

1. Manejo de l minador del cr isan t emo en cult ivos de exportac l6n en el 

Or i ente Antioqueño: Raú l Vé l ez , Al ej andro Madrigal, Gl lbe r to Mora -

les. 

2. Bloensayo y dos i s l etal med ia de un v irus de pol l edros ls nuclear so

bre Spodoptera frug l perda ~ Ja ime J iménez y Alex Bustlllo. 

3. Pob lac iones de i nsec t os plagas y benéf icos en socas de algod6n, en la 

Costa At l ánt ica. Métodos y época de dest rucc i6n: Césa r Ca rdona , Lu is 

Ca rl os Pacheco y Franc i sco Rend6n . 



96 

4. Observac iones pre limina res sobre la transmisión de v i rus con Peregri

~ ma id is : Francia Vo de Agudelo y Gerardo Martínez o 

5. Ciclo de v i da, h~b i tos y fluctuación de la poblac ión de Orius tristl

color (White) (Hem lptera: Anthocoridae) : Bertha A. de Gutiérrez. 

6. Fluctuación de ·la pob lac ión de Diatraea saccharalls F. (Lepidoptera : 

Pt ral ldae) capturada con trampa de luz negra en caña de azúcar (Sa

ccharum off ic lnarum Lo) : Juan Ra lgosa B. 

70 El gusano med idor de la panoja (Pleuroprucha asthenaria Walker (Le

pldoptera: Geomet rldae) , plaga del so rgo: Jaime Pulido. 

8. Control del ~ca ro Retrac rus elaeis Kelfer (Erlophyldae) mediante el 

hongo Hl rsutella thompsonli Fisher e Inh ib Ición de éste por dos fun -

gicldas : Edua rdo Jo Urueta So 

9. Acción de agentes b iológicos y químicos en la reducci6n de las pobla

ciones de huevos de He lio th is sppo , en e l algodonero: Fulvia García 

Ro 

10 . Método pa ra la c rí a de una cepa colombiana de Anopheles albimanus: 

Marco Fidel Su~ rez . María del Pi lar Ca rrIllo, Alberto Morales y Car -

los A. Esp ine l. 

7. PROPOSICIONES 

1.- Que SOCOLEN so lic i t e of Icialmente al ICA 10 s iguiente: 

a. La importac ión de espec ies exóticas de pa r~sltos, predatores o mate

riales mlcrobiol6glcos y que la reproducc l6n art i ficIal - comercial 

de espec ies nat ivas , debe esta r aprobada por el ICA y r eglamentada su 

exper imentación como cualqui er Insumo agrícola. 

b. Todo mater ial de ori gen b lol6g ico o microb iol6g lco a ser usado comer

c ialmente como insumo agropecuar io debe se r reg istrado ante el ICA, 

de acuerdo a reg lamentac l6n ap ropi ada. 

FIRMAN : Ja ime Si e rra y 31 firma s m~s. 

APROBADA UNANIMEMENTE o 
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2 .- La Sociedad Colombiana de Entomolog í a, "Socolen" agradece a Col -

ciencias, la colaboracl6n econ6mica prestada a la Sociedad du rante 

el pertodo 1979 - 1980. 

FIRMADA: Roberto G6mez A., Alfredo Pérez P., Franc isco Rend6n C. 

APROBADA. 

3.- El VI I Cong eso de l a Sociedad Co lombi ana de Ent OOlO logia, Soco l e'1 , 

cons i derando: 

a . Que el Servicio de Asistenc ia Técnica Agrícola se ha venido prestan 

do en el país durante más de 15 años y ha demo trado ser una base 

fundamental de la tecnificac i6n de la producci6n agr1cola y de los aumen 

tos de l a produc t ivi dad en diferentes cu l t ivos , 

b. Que la As istencia Técnica Ag r1 cola es el medio más ef iciente pa ra 

transm i tir a 105 agricultores los resultados de la Investigaci6n 

ag rt co la en sus d iferentes especialidades. 

c. Que el se rv ici o de As is tenc ia Técnica como se presta en Co lombia 5 

ha constitutdo en un ejemplo d igno de im l taci6n por varios pa i ses de 

Amé r ica Lat ina y ha sido elogiado por em inen t es y autori zados t écni cos e 

Investigadores de otros pa íses. 

d . Que los programas de manejo integrado de Plagas que actua lmente se 

adelantan con excelentes resultados en d i ferentes cult ivos y áreas 

geográficas del país s e sustentan pri ncipa lmente en el trabajo de los In

gen ieros Ag r6nomos dedicados a la As istenc ia Técn ica. 

Resue lve: 

a. Exaltar la magnif ica labor que han desempeñado los Ingenieros Agr6no

mos dedicados a la Asistencia Técni ca. 

b. Recomendar a l Gobierno Naciona l a l as Ent idades Gremiales y a los de

más o r gan ismos recto res de la ag ri cultura en e l país, se le de a es te 

se rvic io e l est ímulo y el apoyo necesario para su continu idad y su pe rfe!:; 

clonamiento, en benef icio de la producci6n nac ional. 
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FIRMADA: Teodoro Daza Dangond 

Hernando Pino 

Humberto Cartagena 

Alejandro González 

Eduardo Botero 

APROBADA 

4.- Se solicita muy comedidamente a la JUNTA DIRECTIVA DE SOCOLEN que los 

trabajos presentados por las Casas Comerciales o patrocinados por éllas 

sean sometidos al mismo proceso de selección que los demás temas. 

La promoción de un producto exclusivo debe separarse de las sesiones norma 

les de trabajo acondicionando para ello un salón especial donde se acomo

darán los diferentes Stands de las Casas Comerciales y proyección de sono 

visos alusivos a dichos productos. 

FIRMADO: Teodoro Daza, Alejandro González, Santiago Durán Castro, Adontas 

Sarmiento, Israel Segundo Montañez C., Uriel G6mez López. 

APROBADA. 

5.- Se propone a la honorable asamblea de Socolen "upaqulzar" la cuota 

de sostenimiento anual que paguen socios profesionales y estudiantes, 

es decir cada año, al momento de la inscrlpcló~ para el Congreso se paga

~a la cuota de Inscripción de $ 600.00 más el aumento (en porcentaje) 

del costo de vida que establece el DANE (2~1o o más, segón el caso). De 

esta manera se evita el estar cada año solicitando a la Asamblea autori

zación para elevar la cuota de sosten imiento. 

FIRMADA: Ramiro Besosa T •• Alvaro Saa C., Luis Guillermo Restrepo, 
! 

Phanor Segura L., Bernardo Palacio. 

NEGADA 
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6.- Que se haga un Sem inario en Armero en el mes de Febrero de 1981 so

bre manejo del pi cudo del algodonero. 

FIRMADO: Da r lo Vargas Díaz, Gi lberto Tovar Alfaro. 

APROBADA. 

El Com ité Reg ional del Tol ima 10 organ izará . 

7. - Solic i tar al Com ité sobre revisión de trabajos técnicos a presenta! 

se en cada Congreso, da r av iso al autor o autores sobre su acepta -

c lón o no de d icho trabajo. Esto con el fin de que el autor se pueda 

preparar con ant ici pación. 

FIRMADO: Jaime Darley Gaviria 

ACEPTADA COMO SUGERENCIA 

8. - Para futuros eventos de SOCOLEN (Seminarios, Congresos, etc.) se 

solicita si es pos ible el considerar, tener el mismo est1mulo para 

con los estud ian tes inscritos en la entrega del material al cual tienen 

de recho, qu ien cancela el valor por derecho a participar en el evento. 

FIRMADO: Rod r igo Vergara Ru 1z. 

PARA ES TUDIO DE LA JUNTA 

9.- Que la Sociedad proponga al ICA llamar "Colección Entomológica o 

Museo Entomológ ico Luis Marta Murlllo" a la colección central de 

Entomología del ICA con sede en Tl baitaU. 

FIRMADO: Fel ipe Mosquera París 

APROBADA 

tO.- Considerando la variac ión que permanentemente se introduce en los 

nombra científicos de géneros y especies de artrópodos por parte de 

los taxónomos especial istas , se propone que SOCOLEN nombre una comisión 

que se encargue de reun1r y actualizar la li sta de sinonimias, la cual 

se publ icará gradualmente a través de "E l Entomólogo", bolet1n de SOCO

LEN. 



100 

FIRMADA: José IvAn Zuluaga, Alejandro Madrigal, Raúl Vélez Angel, Eduar

do J. Urueta Sandlno, Isable Sanabria de Arévalo, Felipe Mosqu~ 

ra Parls, Manuel Amaya Navarro. 

APROBADA . 

11.- Ins istiendo nuevamerrte en la necesidad de que en futuros congresos 

de nuestra Soc iedad se inv i te a sociedades entomológicas vecinas a 

nuestro pa1s, como son la Sociedad Bras l lera de Entomolog1a, Sociedad Pe

ruana de Entomo logta, Soc iedad AmerIcana de Entomologla y otras. Esto 

con el fln de hacer conocer nuestra Sociedad y la calidad cient1flca y 

técnica de los trabajos. 

FIRMADA: Jaime Darley Gavlr ia Medina 

APROBADA. 

12.- En base a la experiencia vivIda en el VI I Congreso con respecto al 

tiempo establecido para la presentación de los. trabajos, el cual 

fué de 12 minutos de expos ición y 3 de preguntas y que evidentemente no 

fué suficiente pa ra la exitosa presentación de mucnos de los trabajos, 

creemos conveniente ampl iar este tiempo a 15 minutos de exposición y 5 

mi nutos para preguntas. 

FIRMADA: Octavio Vargas, Ana Mi lena Varela, Patricia Chacón, Alfredo 

Acosta, José María Guerrero, Martha de HernAndez, Jorge Enri

que Garc1a Becerra. 

La Asamblea decid ió que la Junta Di rectiva y el Comité Organizador defi

nan el tiempo de presentac ión de los trabajos. 

13.- En v ista de la impo r tancia y la gran actua l idad del tema tratado 

por la doc t ora Gladys León de la FAO, propongo que dicha conferen

cia sea publ icada pri nc ipalmente en la Costa AtlAntica por Intermedio de 

la Sociedad Colombiana de Entomolog1a en coordinación con la Federación 

de Algodonero y el ICA a la vez que sea env iada a los diferentes comités 

de publicac iones de las d isti ntas facultades de Ag ronom1a. 

FIRMADA: Lu is An lbal Url be Blanco 

APROBADA . Se acordó rep roduc i r en el próx imo Entom61ogo. 
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14.- Es notable la ausencia de un libro sobre "Entomología Econ6mica 

Colombiana" a pesar de que se posee infonmaci6n abundante sobre 

muchas plagas y benéficos en el país. La aparicl6n de una publicaci6n 

de este tipo sería de gran utilidad para asistentes técnicos, entom6-

logos, etc. Se propone que la Junta Directiva seleccione los cultivos 

que deben ser incluidos y las personas que en cada uno de ellos podrían 

participar. Además, designar un editor que debe recibir el material es

crito y gráfico de cada grupo de personas para ser finalmente publicado. 

FIRMADO: Raúl Vélez Angel, Eduardo J. Urueta Sandlno, José Iván Zulua

ga, Alejandro Madrigal. 

Los firmantes haran un proyecto y un presupuesto que harán conocer de la 

Junta Directiva. 

15.- El Comité Organizador del VI I Congreso de Entomologta y los socios 

del Oriente Colombiano solicitan a la Asamblea de Socolen autori

zaci6n para crearlaseccibn~ , de Socolen en Bucaramanga y la cesi6n del 

1~1o de las ganancias del Congreso para la Secci6nal. 

FIRMADA: Jorge Pradllla. 

Se discutió ampliamente y se acordó la creacl6n y continuidad de funcio

nes del Comité Seccional pero no se aprobó el 1~1o de las ganancias para 

un fondo de dicho Comité. 

16.- Las conferencias especiales del 70. Congreso, recopilarlas y publl 

carlas en el menor tiempo posible, para que no pierdan actualidad , 

FIRMADA: Manuel Amaya Navarro 

APROBADA 

17.- Poseo un trabajo sobre plagas del sorgo, en borrador, y transpare~ 

clas sobre el tema. el cual gustosamente ofrezco para la publica -

clón que proyecta SOCOLEN. 

FIRMADA: Manuel Amaya Navarro 

APROBADA 
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18 . - A part ir del pr6ximo número de l a Rev ista Colombiana de Entomolog1a 

cada auto r rec l b ir~ en forma gratu1ta 25 sepa ra tas de su trabajo. 

FIRMADO: Ed uardo J. Urueta S., Alejandro Madr igal. 

NEGADA 

19.- Con e l f1n de hacer d i d~ct i co y más ser lo y prem ia r el esfuerzo de 

quienes se preocupan po r ded icar su t iempo a actividades como la 

fotograf1a , ex i g i r para pr6x imos concu rsos datos técn i cos como: 

a. Tipo de cámara 

b. Lente ut i l izado 

c. Tipo de pel l cula 

d. Efectos espec ial es utilizados en la composlcl6n fotogrAflca. 

FIRMADA: Hernando Pas cuas 

APROBADA 

20. - Se propone aumento de la cuota de sos t enllml entoen 100 pesltos. 

FIRMADA: Alej and ro Gonz~lez, Phanor Segu ra. 

APROBADA 

NOTA. El doc tor Car los Buenaventu ra, Sec retar io-Tesorero del Com i té Or

gan izado r de este VI I Cong reso propuso que Socolen d ie ra el 1~1o 

de las ganancias del evento a la Sociedad de Ingenieros Agrónomos de San 

tande r . 

La Asamblea de leg6 en la Junta Direct iva e l es tud io de esta propos ic l6n. 

8. ELECCION SEDE VI I I CpNGRESO. 

Los soc ios Alejand ro Madrigal, Raúl Vél ez y Eduardo Urueta solicitan como 

sede del VI II Cong res o la ciudad de Medell 1n, soli c i tud que fué r espalda

da y aprobada por l a Asambl ea. Como sede alte rna fu é escogida la ciudad 

de BogotA. 
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9. ELECCION DE JUNTA DIRECTIVA. 

Según los Estatutos, las planchas para nombrar Junta DIrectiva deben re

gIstrarse en Secretaria 24 horas antes de la Asamblea. Fu6 propuesta la 

reelección de la Junta DirectIva por: Luis Carlos Pacheco, Hernando PI

no, Jorge E. García, Arnulfo Pardo, RIcardo Revelo, Carlos Arturo FarfAn, 

Rodrigo SarrIa, Alejandro GonzAlez, Santiago DurAn Castro, Ramiro Besasa 

y Armando Sarmiento. 

La anterior propuesta fu6 aprobada por la Asamblea quedando constituida 

la Junta DIrectiva para el período 1980 - 1981 así: 

P res I den te: 

VicepresIdente: 

FIscal: 

Tesorero: 

Secretaria: 

VOCALES 

PRINCIPALES 

Luis Felipe Sandoval Concha 

Bertha de Guti6rrez 

Alfredo Pérez Plzarro 

Juan de Dios Ralgosa Bedoya 

Roberto G~ez Aristlzabal 

C6sar Cardona Mejia 

Armando Belllnl Victoria 

Fulvia Garcta Roa 

SUPLENTES 

LAzaro Posada Ochoa 

FrancIsco Rend6n ~ Cuartas 

Phanor Segura Libreros 

El presidente reelegido agradec l6 en nombre de los demAs integrantes de 

la Junta DIrectiva la confianza depositada por todos 105 socios para 

continuar dirigiendo la Sociedad. 

Felicitó a la Junta Organizadora por el éxito del VI I Congreso y dl6 los 

agradecimIentos a todas las Entidades y personas que patrocinaron y cola 

bora ron pa ra 1 a rea 11 zaclón de es te even too 

Siendo las 7 p.m. se levantó la sesi6n. 

En constancia, se firma la presente Acta. 

I ----_/ 
~--CJC ~ ~ ¡'j ~~JoOYA 

residente 





ASISTENTES AL VI I CONGRESO DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE ENTOMOLOGIA 

ABELlO RiGOBERTO 

ACOSTA TORRES ROBERTO 

AGUIAR CARLOS 

ALVAREZ ALCARAZ GUILLERMO 

AMAYA H. CARLOS 

ANGARITA LEONIDAS 

ANGULO TEOBALDO 

ARANGO JAIRO L. 

ARANGO MARIA ISABEL 

ARO I LA ELBERT 

ARENAS ALVARO 

AREVALO EMILIO 

AREVALO ISABEL SANABRIA DE 

ARIAS ORDOÑEZ CIRO 

ARISTIZABAL GUSTAVO 

AR I ZA LU I S HER~lAND O 

ASCENCIO MURILLO RAMON 

AVILA CARLOS J. 

AYALA LEON HECTOR FABIO 

BARBOSA LU I S 

BEDOYA GARCIA GUSTAVO 

SELLINI VICTORIA AR MANDO 

BENAVIDES GOMEZ MARCIAL 

tlE RMUD EZ HORACIO 

BERNAL JOSE 

BESOSA TIRADO RAMIRO 

8lANQUICET PEDRO 

BOADA INFANTE GERHAN 

BOTERO HOYOS EDUARDO 

BUELVAS MANUEL 

"SOCOLEN" 

AtOSTA RAMOS ALFREDO 

ACUÑA ALVARO 

AGUIRRE CHICA PEDRO JOSE 

AMAYA HECTOR 

AHAYA NAVARRO MANUEL 

ANGARITA MIGUEL 

ARANDA ARMANDO 

ARANGO SERENO GUILLERMO 

ARC I LA JORGE 

ARENAS ALVARO 

ARENAS BUENAHORA JAIME 

AREVALO HECTOR 

ARGUELLO LUI S 

ARISTIZABAL D:EGO 

ARIZJ\ LUIS E. 

ARIZA RUBEN DARlO 

ATUESTA CARLOS 

AYA SILVA ALEJANDRO 

BANGUERO CHARRIA RICARDO LEON 

BAYONA MIGUEL ANGEL 

BELALCAZAR EDGAR AL BERTO 

BELLO LUIS 

BERMEJO SEGISHUND O 

BERMUDEZ JAIRO 

BERNAL NI ÑO FERNANDO 

BETANCOURT HERNANDO 

BLUMENTHAL M I CHA~ L 

BORRERO JOSE ROBE RTO 

BRICEÑO FABla A. 

BURGOS OTONIEL 
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CABAL CARLOS FELIPE 

CALDERON YOLANDA 

CAMACHO JAIME 

CAMEJO HERNANDO 

CARDENAS MURILLO REINALDO 

CARDOZO S. JOSE RENE 

CARO FREO 

CARVAJAL GUILLERMO 

CARRASCO HERNAN 

CARRILLO ROQUE EMILIO 

CARRILLO MARIA DEL PILAR 

CAS TAÑEDA O lEGO 

CASTILLO JOSE 

CIFUENTES LUIS E. 

COLMENARES ARMANDO 

COLONIA OSPINA CARLOS EDUARDO 

CORDOBA JORGE 

CORREA CORREA J. 

CORREDOR ABE LARDO 

CRUZ MARCO A. 

CUJAR MORENO ALVARO 

CUELLAR GERARDO E. 

CHACON MENDOZA CIRO ALBERTO 

CHAVEZ DE LOS RIOS EDUARDO 

DAZA DANGOND TEODORO 

DE LA CRUZ JAIME 

DELGADO IVAN 

DELGADO RUBER J. 

DIAZ GUILLERMO 

O IAZ PEDRO A. 

DUO.UE EDUARDO 

ECHEVERRIA LUIS 

ESCOBAR GERMAN 

ESCOBAR MEJIA RAUL 

ESTEVEZ ORLANDO 

CAICEDO CACERES JOSE ISMAEL 

CALDERON CORREAL MARIO 

CAMARGO-MANuEL G. 

CAMPOS ESPINOSA TARMIN 

CARDENAS PEDRO JESUS 

CARDONA MEJIA CESAR 

CARTAGENA HUMBERTO ALFONSO 

CARRASCAL JULIO CESAR 

CARRASQUILLA MARIA CRISTINA FERRO DE 

CARRILLO JAIRO 

CASAÑAS ANA DELFA 

CASTELLANOS MENDOZA ALFONSO 

CES PEDES ORLAND O 

COBO PATRICIA 

COLMENARES MORA JORGE 

CONTRERAS FLOREZ PASCUAL 

CORREA GIL JAIRO 

CORREA OCHOA NORMAN 

COTAMO REYES JOSE FRANCISCO 

CUARTAS BOTERO HUMBERTO 

CUELLAR CARLOS 

CUELLAR JAIRO 

CHACON DE U. PATRICIA 

DAZA LEONIDAS 

DAV IDSON MARCEL 

DELGADO ZAMBRANO HECTOR 

DELGADO RICARDO 

DETTERICH GERARDO T. 

DIAZ JUAN E. 

DUQUE ALBERTO 

DURAN SANTIAGO 

ESCOBAR ANTONIO 

ESCOBAR JHONNY 

ESCOBAR PEDRO A. 

ESTEVEZ GALVIS ORLANDO 



EST~ADA 8ELISARIO 

FARFAN CUARTE CARLOS ARTURO 

FLORE Z MENESES ANTON IO 

FLOREZ REYNALDO 

GALlNDO JAIME 

GAONA ~AMIREZ JENNY STELLA 

GARCES LUIS J . 

GARCIA AMAURY FERNANDO 

GARCIA C. IVAN 

GARCIA BECERRA JORGE ENRIQUE 

GARZON R. MIGUEL 

GAVIRIA MARIA HELENA 

GOMEZ ALFONSO 

GOMEZ GERMAN 

GOMEZ JOSE 

GOMEZ MUÑOZ lAUREANO 

GOHEZ ARISTIZABAL ROBERTO 

GONZALEZ RECIO ALEJAND RO 

GONZALEZ GUACA N GLORIA 

GONZALEZ LUZ MARIA 

GRANADOS ORLANDO 

GUEVARA MIGUEL E~ILIO 

GUT I ERREZ JOHN 

HERNANDEZ FABIO 

HERNANDEZ PARRA JOSE ARTURO 

HERNANDEZ ANGELA MARTrlA ROJAS DE 

HERRERA MIGUEL 

~ IJUELOS BLANCA MIREYA 

JIMENEZ ERIC CAMILO 

JIMENEZ GOMEZ JAIME AUGUSTO 

JIMENEZ URIEL 

LOBATON GONZALEZ VALENTIN 

LOPEZ LUIS FEL IPE 

LOPEZ VICTOR HUGO 

LUC DZIDO JEEN 

FAILLACE OMAR 

FERNANDEZ FABIO 

FLOREZ EDUARDO 

FRYE H. EDUARDO 

GALVEZ ALFONSO 

GARAVITO DARlO 

GARCIA ALVARO 

GARCIA ROA FULVIA 

GARCIA LUIS FERNANDO 

GARZON MORALES ALVARO ADOLFO 

GAVIRIA MEDINA JAIME DARLEY 

GIRALDO LOPEZ CESAR 

GOMEZ ALFREDO ROLANDO 

GOMEZ HUBERT 

GOMEZ JUAN VICENTE 

GOMEZ OSCAR 

GOMEZ LO PEZ URIEL 

GONZALEZ ALFON S O 

GONZALEZ PARRA ALFONSO 

GONZALEZ OBANDO RANULFO 

GUERRERO JOSE MARIA 

GUTIERREZ BERTHA ALOMIA DE 

HERNANDEZ AMPARO 

HERNANDEZ HECTOR RAUL 

HERNANDEZ MARIA DEL PILAR 

HERRERA LUIS 

HERRERA OSCAR A. 

IBAGUES ANA LUCIA 

JIMENEZ VELASQUEZ JADES 

JIMENEZ HASS NORA C. 

LERMA GERMAN 

LOPEZ CARRILLO HUGO 

LOPEZ SELMA 

LOZANO CRUZ BENIGNO 

LUQUE ZABALETA JESUS EMILIO 
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MACIAS PEDRO 

MADRIGAL C. ALEJANDRO 

MANC I PE M.NWEl 

MANOSALVA GUillERMO 

MARTI NEZ FAB 10 

MARTINEZ OSCAR RICARDO 

MARTINEZ SALCEDO PABLO 

MElO TORRES JAIRO ENRIQUE 

MENESES PARRA JESUS MARIA 

MENESES GLORIA SOTELO DE 

MEZA ALEXANDER 

MONCAYO JENNER 

MONTAÑEZ CARRillO ISRAEL SEGUNDO 

MONTOYA MOllNA JESUS 

MORALES ARMANDO 

tlORAlES SOTO GllBERTO 

MORENO CLEMENCIA AVILA DE 

MORENO SANTIAGO 

MOSQUERA PARIS FELIPE 

MOYA E. ORLANDO 

MUSKUS A. RAFAEL ANSELMO 

NEIRA lUIS YESID 

OlANO MARTINEZ VICTOR ALBERTO 

OlAYA HUERTAS JOSE EDUARDO 

ORDUZ SERGIO 

OR JUElA MIGUEL 

ORTlZ JA IME 

OSP INA HECTOR F. 

PABON LEONOR 

PAEZ lU IS FERNAt-D O 

PALACIO PElAEZ BERNARDO 

PARADA TURMEQUE ORLANDO 

PARDO CARLOS ARTURO 

PARRA ISAAC 

PASCUAS PINZON HERNANDO 

MACHADO lOPEZ FERNANDO 

MAlDONADO DURAN JORGE 

HANJARRES lDAllDES 

MARTI NEZ A I CARDO 

HARTINEZ lOPEZ GERARDO 

MARTINEZ ESCUDERO PABLO 

MEJIA QUINTANA JORGE EllECER 

HENDOZA JULIO CESAR 

MENESES CASTEllANOS PEDRO VIRGlllO 

MEYER KARl F. 

MOllNA lUIS ALFREDO 

MONCAYO ENRIQUE 

MONTOYA MORALES JAIRO 

MORALES ALARCON ALBERTO 

MORALES EDGAR 

MORALES GUillERMO 

MORENO lUIS ENRIQUE 

MORENO V IRG I L10 

I'IOTOA JESUS A. 

MUÑOZ lUZ CARIME 

NAJERA oseAR RAMO!"; 

NIETO T. LEONEl 

OLARTE ESPINOSA WILllAM 

OÑA TE MORR I S 

ORDUZ GERMAN 

ORTEGA H. OSCAR EFRAIN 

ORTIZ M. LUZ STElLA 

OSSA FABIO 

PACHECO QUINTERO LUIS CARLOS 

PAllllE RENE 

PARADA OVIDIO 

PARDO VERGARA ARNUlFO 

PARRA ANTONIO J. 

PARRA RUBY 

PEREIRA M. ANTONIO 



PEREZ PIZARRO ALFREDO 

PINEDA JIMENEZ SILVIO ENRIQUE 

PIES CHACON ARMANDO 

PINTO GUSTAVO 

PINZON MEDINA DIEGO 

PINZON GILBERTO 

PLATA CESAR 

PLATA MIGUEL A. 

POLO SOLANO JOSE MARIA 

PORTILLA ROJAS LUIS HERNAN 

PRADA ALVARO 

PUENTE JOSE ANTONIO 

PULIDO FONSECA JAIME IGNACIO 

QUINTERO GONZALEZ AUGUSTO 

QUIROGA JOSE GABINO 

RAM I REZ GUSTAVO 

RAMOS ANGEL ALFREDO 

RENDON CUARTAS FRANCISCO 

RESTREPO MEJIA RUBEN 

REVELO MIGUEL A. 

REYES POSADA ERNESTO 

ROA LUIS HUMBERTO 

RODRIGUEZ RODOLFO 

RODRIGUEZ YAHIL 

RODRIGUEZ MELO GUSTAVO 

RODRIGUEZ DORA S. 

ROJAS WILLlAM 

ROZO GOMEZ JORGE 

RUIZ HERNANDO 

SAA ALVARO 

SALAZAR EDUARDO 

SALAZAR MAURICIO 

SANCHEZ SILVA JAI RO 

SANDOVAL LUIS FELIPE 

SANDOVAL A. JOSE 

PIEDRAHITA C. WILSON 

PINO HERNANDO 

PIESCHACON RAFAEL 

PINTO JORGE LIBARDO 

PINZON RUIZ CAMILO 

PIÑERES RAFAEL 

PLATA HOJICA PEDRO 

POLANIA INGEBORG ZENNER DE 

PORRAS FRANCISCO 

PORTILLO PACHECO JAIRO ENRIQUE 

PR I ETO ANTON 10 

PULIDO CONSUELO LOPEZ DE 

PULIDO SANCHEZ AUGUSTO 

QUINTERO ROMERO RODOLFO 

RAIGOSA BEDOYA JUAN DE DIOS 

RAMIREZ JAIR O 

RANGEL LUIS GUILLERMO 

RES TRE PO RU BEN 

RES TREPO EDGAR 

REVELO MONTENEGRO RICARDO 

RIVERA LUIS ALBERTO 

RODADO FERNANDO 

RODRIGUEZ VILLANUEVA LUIS CARLOS 

RODRIGUEZ HECTOR GUSTAVO 

RODRIGUEZ GARZON ALEJANDRO 

ROJAS BERNAL EMIRO A. 

ROHERO LOAIZA MARIO 

RUEDA M. GABRIEL 

RUIZ BOLAÑOS NHORA DEL CARMEN 

SAFFON ALVARO 

SALAZAR FERNANDO 

SANCHEZ CAYO 

SANCHEZ GUSTAVO 

SANCHEZ V. ORLANDO 

SANZ ARTURO G. 
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SANTACRUZ BUR BANO ALFONS O 

SARMIENTO NUÑEZ ADONIAS 

SARRIA DUQUE RODRIGO 

SERNA CAMACHO HORTENSI A 

SERRANO EDUARDO 

SIABATTO ALFREDO 

SILVA JA IM E 

SOLANO PINZON FRANCISCO 

SOTO LUIS A. SUARE Z 

SUAREZ AGUDELO MARCO FIDEL 

SUAREZ AUGUSTO 

TOBAR ALFARO GILBERTO 

TOBASURA ISAIAS 

TORRES LU IS EDUARDO 

UR I BE ALBERTO 

URIBE BLANCO LUIS ANIBAL 

VALENCIA DIEGO 

VARELA LOPEZ ADOLFO LEON 

VARELA TRUJILLO FERNAN ALBERTO 

VARGAS HECTOR 

VARGAS DIAZ HYRIAM LU CY 

VARGAS PATRICIO 

VASQUEZ RAFAEL 

VELASCO ARMANDO 

VERGARA RUIZ RODRIGO 

VILLARRAGA LUIS ANGEL 

VINASCO JAVIER 

ZAMBRANO HUM BERTO 

FONSECA PEDRO 

SANCHEZ ORLANDO 

RESTREPO LUIS GUlLLERHO 

SANTOYO PINZON GILDARDO 

SARMIENTO SARMIENTO ARMANDO 

SEGURA LI BREROS PHANOR 

SERRANO VARGAS ALFREDO 

SERRANO MIGUEL SANTIAGO 

SIERRA FACUNDO JAIME 

SI LVA JAIRO 

SOTELO GUILLERMO 

SUAREl JOS E RAUL 

SUAREZ CHAPARRO LUIS ENRIQUE 

TARAZONA ALBERTO 

TOBAR GUSTAVO 

TOBON VELASQUEZ JULIAN 

UMAÑA LUIS HORACIO 

URUETA SANDINO EDUARDO J. 

URREGO ~ED RO MA NUE L 

VALENZUELA GERMAN 

VARE LA B. ANA M lLE NA 

VARGAS DIAZ DARlO 

VARGAS JESUS EMILIO 

VARGAS HERNANDEZ OCTAV IO 

VASQUEZ PRADA GERARDO 

VEGA HERNANDEZ CARLOS ALFONSO 

VELEZ ANGEL RAUL 

VILLANUEVA GUERRERO ALEXAND ER 

VILLARREAL GONZA LEZ HERNAN 

YHAMA NElS ON 

ZULUAGA C. I VAN 

ISAZA ¡.jARIA C . 

HERNANDEZ JOSE A. 



FMC CORPORATION 

SANDOZ S. A. 

PATROC I NADORES 

HOECHST COLOMBIANA S.A. 

CIBA-GEIGY COLOMBIANA S. A, 

FEDEARROZ 

RHOM ANO HAAS COLOMBIA S,A, 

QUIHICA STAUFFER COLOMBIANA S,I.\, 

. BASF QUIMICA COLOI1BIANA S,A, 

CHEVRON CHEMICAL PAN AMERICAN COMPANY 

SHELL COLOMBIA S,A. 

UNION CARBIDE COLOMBIA S,A. 

COLlNAGRO S.A, 

BAYER QUIMICAS UNIDAS S.A. 

DOW QUIMICA DE COLOM BIA S,A , 

CELAMERCK COLOMBIANA S,A, 

CONREL 

INDUSTRIA QUIMICA PENNWALT S,A. 

PROFICOL S,A , 

RHONE POULENC AGRO CHI MIE 

INGENIO PROVIDE NCIA S. A, 

ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S, A, 

INDUPALMA 

FEDERACION NACIONAL DE ALGODONEROS 

LA SELVA LTDA . 

CORPORACION SOCIAL COLTABACO 

DISTRIBUIDORA SUZUKI. AGUACHi CA 

PROMOCIONES AGRO PECUARIAS MO NTERREY 

DISANDER 

CELBA LTDA . 

COMPAÑIA NA CIONAL DE CHOCOLATES 



HILANDERIAS DEL FONCE 

CORAL 

MAINEL LTDA. 

SAN ITAS 

BANCO GANADERO 

COALCESAR 

PALMAS H I PINTO 

PALMAS BUCARELIA 

FONDO COLO~mIANO DE INVESTIGACIDNES CIENTIFICAS y 

PROYECTOS ESPECIALES "FRANCISCO JOSE DE CALDAS", COLCIENCIAS 

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALINENTACION, FAO 

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, ICA 

COCA-COLA 
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