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La Comisión Académica del XXVI Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomologia se com
place en entregar a ustedes 105 resúmenes de los trabajos aceptados para nuestro importante 
evento. 

Como podrán apreciar a lo largo del documento entramos al nuevo milenio con un f érreo com
promiso de hacer de la agricultura W1 campo rentable, seguro y sostenible; los 16.3 trabajos 
señalan con claridad que nuestro lema "Los insectos, patrimonio natural y cultural de Colom
bia" tiene plena vigencia. 

Oracias a todos ustedes por demostrar una vez más que nuestro pais es un campo fértil para un 
(uturo promisorio. 

Comisión Académica 
XXVI Congreso Socolen 
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¿Quienes participamos y en qué áreas? 

Al final del milenio y luego de más de un cua rto de sig lo de congresos es conveniente dar una 
mirada a nuestra investigación. En el XXIV congreso, rea li zado en Pereira se inició una tradición 
que bien va le la pena continuar: un resumen cuantitativo acerca de la participación instituc ional , 
las temát icas y los grupos bio lógicos estudiados. 
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Fig. 4. Principales temas de investigación 
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enzoótico de Encefa litis equina venezolana (Cimitarra -sa ntander) 
¡vlarl la L. Ah umada , Sa ndra Pérez, Scoll Weaver, Cr isl ina Ferro .. .... ............. .. .. .. .. .... .. .. .. ... .. .. ..... . 
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fluctuaciones de densidad y paridad de Anopheles albimanus y A. darling i de 
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(Diptera: Simuliidae) 
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Primer reporte de la presencia de Rhodnius breth esi Malta, 1919 en Colombia 
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Determinación de la distribución de triatominos en el departamento de Boyad 
Pinto, N., Malina, J. , Zipa , N., Cuervo, R., Guhl , f. .. .... .. .... .. .. .... .. .... .. .. .. .......... .... ........ .. ..... 69 
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Comportamiento de Panstrongy lus geniculatus (Hemiptera: Reduviida e) 
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Claudia M. Sandoval , Reinaldo Gulierrez , Kalherine Luna, Martha L. Joya, Viciar M. f\ ngu lo 73 
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Victor M. Angu la, Reinaldo Gutierrez, Ivonne Rubio, Lidil t: . Adarm e, I"larlha ,1. Arismend i, 
Marllla L. Joya , Claud ia M. Sandoval .................. .... .. .... .. ................ .. .... .... .... .. ............ ................... 74 

Infestación por piojos Pedicu lus hwnanus capitis (Anoplura: Pediculidae) en 
escolares de Medellín 
Va lder rama , R., Cadavid, J. 1"1. , Soto F. M., Osorio D. .... ...... ........ .. .... .. ...... .. .. ...... .... ...................... 75 

Relación entre la infestación por Pedicu lus humanLls capitis (Anoplura: Pediculidae) 
y los hábitos higiénicos de los escolares de Medellín 
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Manejo integrado de plagas 

A. General 

La problemática de moscas blancas (Homoptera: Aleyrodidae) en cultivos anuales 
en el trópico alto, valles interandinos y costas de Colombia y Ecuador: 
1. Caracterización y diagnóstico general 
Fra ncisco Rendón , Javier García, Oswa ldo Valarezo, César Ca rdona, 
,Aristóbulo López -Avila, Juan i"1. Bueno, José D, Rall1írez ,."" .. .. "." .,. ' '''''''' '''' '' '' '' ''''''''''''' '' 

La problemática de moscas blancas (Homoptera: Al eyrodidae) en cu ltivos anuales 
en el trópico alto, valles interandinos y costas de Colombia y ecuador: 
2. Especies y biotipos 
Cons lanza Qu intero, Francisco Rendón, Javier García , César Cardon a, 
Ari stóbulo López-Avila." .... .. ,,, .,,, .. ,, "' " .", """,."" ... "",.". ", ., ,, ,,,,. 

La problemática de moscas blancas (Homoptera: Aleyrodidae) en cultivos 
anuales en el trópico alto, valles interandinos y costas de Colombia y Ecuador: 
3 . Patrones de uso de insecticidas 
Francisco Rendón , Javier García , Oswaldo Va larezo, César Cardona, Aris tóbul o López-Avila 

La problemática de moscas blancas (Homoptera: Aleyrodidae) en cultivos 
anuales en el trópico alto, valles interandinos y costas de Colombia y Ecuador: 
4. niveles de resistencia a insecticidas 
César Ca rdona , Francisco Rendón, Javier Ga rcía, M istóbulo López-Av ila , Juan M, Bueno, 
,José D. Rall1írez """"".""."""""."" "" " "" .. " ."".""""""" ". " ".""."""""""", ,,,,.,, 

Problemática de 7lia/eurodes uaporariorwJ1 (Westwood) y Bemisia laba ei (Gellnadius) 
(Homoptera: Aleyrodidae) como plagas de cultivos anua les en el Valle del Cauca 
Isaura Rodríguez, Césa r Cardona "". """"" ."" " " " """"." "" ." "" ""." """" ." 

Niveles de resistencia a insecticidas en Tr ialell rodes uaporario rum (Westwood) 
(Homoptera: Aleyrodidae) en el Valle del CaLlca 
Isau ra Rod ríguez, César Cardona " ""." " ." .".""""."" """ ""."""""" " " ." .. .. . 

Pérdidas ca usadas por Tria leurodes uaporarioru/11 (Westwood) (Homoptera: A)eyrodidae) 
y Thrips palmi Karny (Thysanoptera: Thripidae) en habichuela en el Valle del Cauca 
F, Rendón, C. Card ona, J, M. Bue no ..... "" .. ""."."" " .. """ .. """"" ."". " """ ".""" " ""."" """".""" 

Registro y notas bionómicas de una nueva plaga del aguacate Drosiehoides sp. 
(Homoptera: Margarodidae) 
Zulll1a Nancy Gil p. .. Francisco Posada F. , i"lyri all1 Pérez S. , Reinaldo Cárdenas M. 

Thrips en la sabana de Bogotá, resultado de un muestreo en flores 
Dilllitri Forero "" """ .. """""", "." " ."""""""", ." " ". " """.""" """""". " """""" ."" ". " " " "" ""., 

Evaluación de diferentes tratamientos para el control de Thrips pa lm i Karny 
(Thys.: Thripidae) en cultivos de pepino, eueumis satiuus y habichuela, 
Phaseolus uu lgaris, en el Valle del Cauca 
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Isabel Cristi na Durán , Nora Crisl ina Mesa """ " .""."""."".". "" ... " "" .. "."."."."" ... .. .... .......... .. . ,, 87 

la presencia de Thrips pa lmi Karny (Thysanoptera: Thripidae) en el oriente 
antioqueño, UII reto para la implementación del manejo integrado de cultivos 
Juan HUll1berto Guarín M" Pedro Parra, "".". " " ." " """."." ." ".""." "" ." " " .. " ." .... ", 88 
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Avances en el desarrollo de planes de muestreo eficientes para la Broca del café , 
Hypo thenemus hampei (ferrari) 
Ram iro Rui z Cárdenas ......... ... .. .. ... ...... ..... .. ...... ...... .. ..... ... ...... .... .. ... ..... ...... ... .. .... ... .. .... .. ... ..... ..... .. . 

Avances en el manejo integrado de la broca de los frutos del cafeto 
Hypoth enemus hampei (ferrari) en Colombia 
Jaime Cá rdenas López, Rafae l Sil va Ga ma, José Roberto Amaya P .. .. .. .. .. .. .. ", .. .. .. ............ .... .. .. .. 

Evaluación de la mezcla de creolina, melaza y ceniza para el manejo de la broca 
del café 
lngeborg Zenner de Polania, Johanna Quin tero, Freddy Quinlero .... .. .... , .. .. .. ............ .. ...... ", ., .. .. . 

Evaluación de algunos productos químicos sobre Nasutiterm es co /umb icus Holmgre n 
(Isoptera :Termitidae) en mango (l'1ang if era indica ) 
Patri cia Jaramillo, Elpid ia Osorio, Francisco C. Yepes R ....... .. ......... .. ...... .. .. ........ .. .......... " ........ .. 

1101'migas asociadas con insectos chupadores en la parte aérea del cafeto 
Alexandra Franco R., Reinaldo Cá rden¡¡s M., Estll er C. Mon loya, IngebOl'g Zenl1 er de Polania 

Caracterización de una proteasa digestiva proveniente de adultos de la broca 
del ca fé Hypo thenemus hampei (ferrari) (Coleoptera: Scolytidae ) 
Diana P Preciado R., Arnllb io Valencia J ., Alex E. Busl ill o p , Claud ia P i"larlinez D ........... . 

Caracterización de a milasas de broca de café (Hypolhell emlls hal71pei ) e 
identificación de inhibidores de amilasas presentes en plantas 
.'\rnubio Va lencia , Maa rlen J . Chrispee ls, Alex E. Busl il lo, Guslavo A. Ossa ........ .. .... .. ...... .. .. 

Efecto de dos fungicidas sobre la cría de /1ypotl1enemus hampei en dieta artificia l 
Eisa Jea nneth Pérez L., i"laría Teresa Gonzá lez G., Alex E. Busl i llo P .. .... ........ .... ...... .. .... .. .. .. .. .. . 

Efecto de cuatro fracciones proteicas de leguminosas sobre el crecimiento y 
desarrollo de Hy po th enel71l.ls hampei 
"laría Teresa Gonzá lez (¡a reía , Arn ubio Va lencia J il11él1 ez , Alex E. Buslillo I'a rdey .............. .. .. .. 

Demostraciones de manejo integrado de la broca del ca feto Hypo l l1 enemus hampei 
( f errari 1867) (Coleoptera : Scolytidae) en tres regioncs productoras cn Colom bia 
I"laría Vicloria li enao, Alberlo ~'l u r i ll o López ........ .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. .... .. .... .... ......... ... ............ .. 

Evalua ción de medios y métodos de control de la " tlonn iga Loca" 
Ny /anderia f u/va Mayr (Hymenoptera: formicidae) en ca ria para la producción 
de pancla en la hoya del Río Suárez 
.José Benjam ín GlIarín , Alfredo Acosla, Jesus Nieves ................ .. .. .... .................... .. .. .... .... .. .. .. .... . 

Integración de métodos biológicos, microbiológicos y físicos para el manejo de 
Spodop tera (rug ipercJa (J . E. Smith ), plaga del maíz y otros cultivos 
Fulvia Ga reía Roa, Ana Teresa Mosquera E. , Carl os A. Vargas S., Liliana Rojas 1\ . .. ...... .... .. ..... .. 

Comportamiento de la variedad tipo flue Cured TRCl-96 frente a l gusa no cogollero 
del tabaco (/1elio til is tergel1l ina f&R) en la zona del l"Iuila 
.José Daniel Ti noco G ............. .... .. .... .. .... ...... ........ .. ...... .. ........ .. .......... .. ..... . 

Efecto de cuatro tipos de coberturas para e l manejo de SCllt igere lla illmaculala 
Newport (Symphyla: Scu tigercllidae ) en un cultivo comercia l de Solidas ter 
(Va r. Yellow Submarin e ) bajo invern adero 
.Jai ro Orl ando Vanegas, Al fredo Acos la .. ................ , .... .......... .. ...... .. .. ........ .. .... , .. .. .... ................... . 
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Evaluación. de Solanum scorpioidewn Rusby como cultivo trampa para el manejo de 
úenus sp. (Diptera :Cecidomyíidae) en tomate de árbol (So lanL/m betaceum Cav.) 
Margarita Escoba r U., Francisco C Yepes R, """"'''''''''''''''''''',,'''' , """"" ""'''''''''''' """ " "" " ..... 

Reconocimiento de ácaros fítófagos y depredadores asociados al cultivo de 
papaya (Carica papaya L.) en Córdoba 
Benjamín J. Fe rnández H" Ignacio J. L10rente c. , Va lentín Lobatón Gonzá lez, 
Claudio F, Herrera """".""""".""""""""."".""". """ ."". ""."."" "".""" 

Evaluación del comportamiento de nueve pastos al ataque de la chinche 
CollaNa scenica StaI. en la sabana de Bogotá 
Iván García Suárez, Nancy Barreto Triana , Guil lermo Conedor .""""" ... " "". " " " .. "" " ,,. 

Evaluación de pérdidas ocasionadas por mosca del botón floral en 
un cultivo de pitaya 
Alexander López Valderral1la , Andrés Ramírez Galindo, Rubén Dario Ar iza """ .. " " ",, 

Niveles de infestación y daiío en condiciones de campo causados por tres 
insectos fítófagos de especies malezas de la sabana de Bogotá 
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Ad ri ana Jea nnette Nájar, Eduardo Espitia Malagón, Juan Manuel Arr ieta "" " ........ .. .. .......... .. .. .. " 1 07 

Evaluación del daiío ocasionado por el barrenador de tallos Hippopsis lemniscata 
(Col: Cerambycidae) en cultivos de soya en el Valle del Cauca 
Ca l'l os Enrique Gomez M. , Ado lfo Trochez p, Gustavo Silva .""""""""." ..... " .. " ."."" ."", 108 

Aislamiento y caracterización parcial de la cepa Montecitos de la garrapata 
Boophilus microplL/s (Canestrini, 1877), multiresistenle a diversos acaricidas 
Efra ín Benavides Orliz , José Lu is Rod rígu ez B. , Alvél ro ROlllero Nélsayó "" " """ "" .. " """ .. .. ". 

Manejo del Complejo "Sogata-virus de l10ja Blanca " en el cultivo de Arroz 
Luis Anton io Reyes, Lee Calven " " "".""." " ". """"""""""""" . " " """ """ " """ ". "."." """ ". 

Evaluación del daño del barrenador de las raices de la palma de aceite, 
Saga/assa valida Walker (Lepidoptera: Gliphypterigidae) en Colombia 

109 

j 10 

liugo Ca lvaclle Guerrero, Jorge Aldana La Torre, Rosa Aldana La Torre, Nubia Rairán C. I I 1 

Reporte de Ctenarytaina euca lyp ti (Maskell) IIn insecto introducido, daiiino para 
la reforestación comercial en Colombia 
Pinzón O., Castro M., Navas F. """"""" " " " """ """" " .... .. "" """"""" ...... "" .. " .. " ........ " .... " .. "". 11 2 

Reconocimiento de insectos dañinos en plantaciones de Teca y Melina 
Pinzón O. , Moreno H. ". " " ... ......... " .. .... ......... ... ....................... .. " .. . " .. .... "" .. ",, .... ....... " .. . 1 13 

Avances en el estudio de las chisas (Col. Melolonthidae) observadas en la rizosfera 
de yuca y otros cultivos en tres municipios del Cauca, Colombia 
Lu is Ca rlos Pardo Locarno, Jorge A. Victor ia T. , Diego Ivá n Ánge l S .... " ......... """" """ .. ... 1 14 

Estudio morfométrico y sistemático del grado de africanización de la abeja 
Apis mell ifera en algunas zonas del departamento de Boyacá 
Sala manca G. G., Vargas , E. F. , SerTa J. A. " .... " .. .. " .... " .... ................... .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .......... .. .. .. 1 15 

Análisis morfométrico de la abeja Apis tI1 e/lifera L. en algunas zonas apícolas 
departamento del Tolima 
Salamanca G. G" Cuadros M. , Londorlo, F" Ri ve ra , F. , Zapa ta, 1"1. " ." ... ........ " .. " .. " .... " "" " .. ",, " 11 6 
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FDm vs altitud en la eva luación de comunidades apícolas de los departamentos 
de Boyacá y Tolima 
Guillermo Sala lllanca, Londoño Fernando, Rivera Fredy A., Zapata Ma nuel O. , 
~~s~~~F ...... .... .. .... ... . .. .. .. .. ....... ...... ... ... .. .... ... ... ............. .. .. .......................... .. .... . 

El análisis cluster en la evaluación de comunidades apícolas en los departamentos 
de Boyacá y Tolima 
Guillerlllo Sa lalllanca, LondOllo Fernal1 do, Rivera Fredy A., Za pata I"lal1uel O. , 
Va rgas Edgard F .. .. ... ....... .... ...... ....... ... .. ........ .... ........... .... ..... ............... ..... . 

Manejo integrado de plagas 

B. Control biológico 

La problemática de las moscas blancas (Homoptera: Aleyrodidac) en cultivos 
anuales en e l trópico a lto, valles interandinos y costas de Colombia y Ecuador: 
5 . reconocimiento e identificación de enemigos naturales . 
. '\ . Lópcz -Ávila, C. Ca l'dona Mejia , J. García Gonzá lez, F. Rendón , P. rlern ández 

Evaluación del parasitismo de Encarsia {OI'mosa Gahan (Uymenoptera: Aphelinidae) 
en los estados ninfales de Trialeurodes vaporariorwll (Westwood) 
(Uomoptera: Aleyrodidae) en tomate 
i\ lberto So to Giraldo ........ .. ... .. .... .... ...... ........ .... ....... .. .... ... .. .................. .. ..... .... ...... .... .... .. .. .......... . 

Requerimientos térmicos de Trialeurodes vaporar iorum (Westwood) 
(Homoptera: Aleyrodidae) y de Encarsia {ormosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidac) 
Alberlo So lo Giraldo ... .. .... .... ...... ......... .. ... ... ..... ... ... .............. ........... .. ........................ .... .. . .. 

Avances en la determinación de los parasitoides del complejo de 
"moscas blancas" (Homoptera: Aleyrodidae) en cultivos de hortali zas 
Claudia 1"1. lio lgui n, A. C. Bellol li , J . M. Guerrero, B. Aria s .......... .. .. ............ .... .... .. .... .. .......... .. .. 

Estudio del complejo y distribución de especies de parasitoides de 
"mosca blanca" en e l cultivo de la yuca (J'1all ihol esc lllellla Cratz) c n diversas 
zonas de Colombia 
Harold E. Truji ll o O. , Bern ard o Ari as, J . 1"1. Guerrero, A. C. Bellolli ............ .. .. ........ ............ ........ . 

Dete rminación de la efectividad de Encarsia hispida De Sant is (Hymeno ptera: 
Aphe linidae) como parasitoide de la "mosca blanca " de la yuca, Aleuro trachelus 
socia /is Bondar (Homoptera: Aleyrodidae) baj o condiciones de invernadero 
Adriana Ortega G. , A. C. Bello lli .. .. ............................. .. .............. .. .. ...... .... ............ ...... .. ............. .. .. 

Tabla de vida y fertilidad del parasitoide hichog rall1l1la lopezandille llsis 
Sarmiento (Hymenoptera: Trichogral11matidae) sobre el hospedero Tecia so lanivora 
(Povolny) (Lepidoptera: Gelechiidae) 
Claudia Rin cón López, A. López- Ávila .... .... .. ................ .. .... .... ........ .... ............ .... ..... .. ................ .. .. 

Reconocimiento de enemigos natura les de Tecia so lanivora (Povolny) 
(Lepidoptera: Gelechiidae) en loca lidades productoras el e papa e n Colombia 
Pablo Al1 drés Osorio Mej ía, Edua rd o Esp iLia Malagón, Emi lio Luque Za balela ...... 

Inventario, se lección e identificación de posibles agentes biocontroladores de 
las especies malezas RlIm ex crisplls, . oncf¡lIs oleracells y Sellecio illa('qllidclls en 
la sabana de Bogotá 
Lilian David Jara lllill o , Li g ia S. Aponl , Zorayda Cáte lblallco, Juan 1anuel Arr iela Her rera 
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Avances de los estudios de especificidad de hospedero de dos insectos fitófagos 
de dos especies malezas de la sabana de Bogotá 
Adriana Jeannette Nájar, Eduardo Esp ilia MalagóN, Juan Manuel Arri ela .............. ... .. ....... ....... . 128 

Especies de parasitoides (Hymenoptera) de moscas de las fruta s (Dip., Tephritidae) 
en el municipio del Libano, Tolima 
I3 lad imir J. E. , Rodríguez P. , Ne lson A. Ca nal .......... ...................... .... ....... .... ..................... ...... 129 

Cría de Alcaeorrhynchus grandis Dalias (Hemiptera: 'Pentatomidae) depredador 
de larvas de Opsiphanes cass ina felder (Lepidoptera: brassolidae) defoliador 
de palma de aceite 
Guillermo López, Jorge A. Aldana , Hugo Calvaclle .............. .... .. .. ............... ,.................. .. ............. 13 0 

Programa comercial de manejo de Leptopharsa g ibbicarina froeschner (tlemiptera: 
Tingidae) con la hormiga Crematogaster spp. en una plantación de palma de aceite 
Jorge A. Aldana , Hugo Calvaclle, Diego A. Ar ias ............ .. ...................................................... .. .. .. 13J 

Evaluación en campo de una cepa nati va de Bacillus thuringiensis para el control 
biológico de Spodoptera frugip erda J. E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae) 
Carlos Alberto Vargas S., Alba ~'I ar i na Coles P. ........................................ .. .......... ...... ..... ............. 132 

Esporulación y actividad larvicida de cepas nativas de Baci lll/ s sphaericl/s y 
B. t/wringiensis 
Jenny Dussá n, Diana Andrade , Lucia Lozano .. .... .. ............ .. ............ .. ...... .. .............. .... .... .. .... ........ 133 

Caracterización de aislamientos de Bacillus t/wringiensis de origen colombiano 
con actividad insecticida contra Spodop tera frug iperda (Lepidoptera: Noctuidae) 
Ja iro Ara ngo, Diana Gutierrez, Maga lly Romero, Se rgio Orduz ......... .. .. ............ .. .................... .. .. . 134 

Selección de cepas de Bacillus t/wrillgiens is a partir de muestras de tabaco y 
cadáveres de insectos con potencia l en el control de plagas 
Luisa f. GÓlllez R. , Glori a A. f ern andez B. , Jose D. Tinoco G., Eli za belh Escobar, 
Serg io Orduz p. .. .. ......... .. .. ... ...... .......... .. .. ......................... .............. ....... ................... .. ................. 135 

Susceptibilidad de Spodop tera frugiperda Smith (Lep.: Noctuidae) a Bacillus 
thuring iensis varo aizawai, bajo condiciones de laboratorio 
David Terrazas Borja. ... ......... ...... .. ... .... .. .......... .......... ... ............ .............. .... .......... .. .. .... .. .... .. .. ........ 136 

Producción de Trissolcus sp., parasitoide de huevos de chinches pentatómidas que 
ataca n al cultivo de soya en Santa Cruz, Bolivia 
David Terrazas BOlja. ....... ........ ....... .................................... ... .... ... ... ....... ..... ........... ..... ..... ...... ........ 137 

Producción de tres especies de entomonemátodos con dos sistemas de infección j 
en dos hospederos 
Juan Pab lo Mol ina Acevedo, Juan Ca rl os López NLlIlez .. ...... ....... ....... .. ...... ... .... .. .. .. .. .... ............... 13 

Evaluación preliminar de la actividad tóxica de proteinas CRy3 , Cry7 y CRy8 de 
B. thuringiensis contra e l gusano blanco de la papa Prel11l1olrype uorax Hustache 
(Coleoptera : Curculionidae) 
I"lartínez , w. , Grosso v. , Uribe D. , Cel'ón J. .... .. ........ .. ............ .. ...... .... .. .... .... .. .. .. .. .... ............. .... .. ... 139 

Análisis de algunas característ icas asociadas a la actividad bioinsecticida de 
poblaciones obtenidas por curado de plásmidos de la cepa de Baci llus Ihuringiel1sis 
(Berliner) ibun 28.5 
Yo lima Torres , Sonia Bejarano, Ja iro Cerón, Daniel Uri l)e .... .. .. .. ..... ... .... .. .... .. ..... ..... .. ..... ... .... ...... 140 
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Diseño y evaluación de una metodología de bioensayo para la determinación de la 
actividad de cepas nativas de Baci/llls thuring iensis (Berliner) sobre larvas de primer 
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Capacidad de búsqueda de Steinern ema f ellia e (Rhabdithida: 
Steinernematidae) sobre recia solaniuora (Lepidoptera: Gelechiidae) 
afectando Solanum phureja, en laboratorio 

Tatialla Corredor I 

Lilialla Palacios I 

Julio Cesar Parada 2 

Conoc ida la capacidad patogén ica de Steinem ema (elliae sobre larvas de rec ia solan iuora en exposi 
ción directa y sobre tubérculos no se mbrados, se eva luó la ca pacidad de búsqueda de j uvenil es 
infecti vos de S. feltiae sobre larvas de T. solaniuora , afectando semillas de So lanum p/lllreja . Para lo 
cual se montó un ensayo en suelo franco limoso, natural y pasteuri zado con dos tratamientos: TI 
aplicación de nemátodos 5 días después de la siel11bra y T2 20 días después de la siembra, con 7 
repeticiones, 2 testigos relati vos (so lo T. solan iuora ) y 2 tes ti gos absolutos, por suelo y por tratamien
to . La semilla se sembró a 15 cm de profundidad, en bolsas negras de 5Kg de capac idad (repeticiones 
c: n los tratamientos). con una HR del 60% y temperat ura promedi o de 18± I "c. Rea lizada la siembra , 
se proced ió a liberar 200 huevos de T. solan iuora en 36 repeti ciones, deja ndo ocho sin infectar para 
ser tomadas como tes tigos absolutos en los tratamientos. Al momen to de disponer los tratam ientos, 
se libera ron en la superfi cie del suelo 45.000 juveniles in fec tivos de S. {e ltiae / repe tición. Hasta el día 
55 del ciclo de cu lti vo se rea li za ron práct icas agronómicas bás icas. A los ve in ticinco días de liberados 
los juven iles infectivos, en cada tratamiento se eval uó el nümero de larvas y pupas vivas y afectadas 
presentes en sue lo; larvas y pupas afectadas y nemátodos presentes dentro del tubércu lo; porcentaje 
de daño al tubérculo; por técnica de Baerman , el nümero de nemátodos libres en suelo y porcen taje 
de patogenicidad de es tos sobre Achroia grise lla. Hasta los 55 días las plantas se desarrollaron den
tro de pa rá metros fenológicos normales de es te cu ltivo. El porcentaje de ec losión de huevos de T. 
solan ivora entre las 12 y 48 horas no presentó va ri ac ión entre los tratamientos en los suelos. La 
sobrevivenc ia de larvas fue levemente más signifi ca ti va en suelo pasteu ri zado para el T2 respec to a 
larvas, pupas y adu ltos recuperados en sue lo natural. Él nümero de estados inmaduros hallados 
afectados en suelo por nemátodos fue mínimo y abso lutamente cero por otros patógenos. Aunqu e el 
porcentaj e de eclos ión no va ri ó significativamente entre los tra tam ientos, el porcentaje de dalla pre
sentado en tubércu los va rió ostensiblemente entre tratamientos para los suelos, respec to a los tes ti
gos; es ta va riación se debe posib lemente a las diferencias en ti em po de expos ición de los tubérculos 
a T. solaniuora y de ésta ajuveniles infectivos de S. f eltiae. El frecuente encuentro de hembras grávi
das de S. {eltiae de segu nda generación adelllás de ju veniles J2 elllerg iendo de cadáveres de T. 
solaniuora , dentro de las ga lerías en los tubérculos, denota la capac idad reproductiva de S. (e ltiae 
bajo estas condiciones, pos ibi li tando el aumen to de juven il es infec ti vos en suelo, más evidente en 
pasteurizado que en natural. Por otra parte, los juven iles infect ivos recupe rados presentaron un alto 
porcentaje de pa togen icidad (90%) sobre A. grise lla en trampas Bedding. En términos genera les S. 
fe ltia e demuestra su alta ca pacidad de büsqueda y pa togenicidad sobre T. 50 lan ivo ra en condiciones 
de tubércul os en desa rroll o hasta los 55 días, lo cua l sug iere que la aplicación del nemátodo aün 
después de la siembra ej erce contro l. Si n embargo el escape de algunas larvas de IV instar y la 
presencia de pupas y adultos sa nos en suelo con juveniles infecti vos los cua les no lograron detec tar 
estos blancos, lo que hace pensa r en posibles efec tos de repe lencia, y es necesa ri o co rrobora r posi
bles efectos de antibios is, durante la relación papa, polilla y nemá todo. 

Pregrado Fae. Agron. U.N., Sa ntafé de Bogotá , li taco((f l11ixlllai l.colll 
2 Li e. Bio logía, ca ndidato ~1. Sc .. jucepa(i' hotl'll ai l.co lll 
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Avances en el estudio del comportamiento de 5teinernema feLtiae (Filipjev 
1934) (Rhabdithida: Steinernematidae) 

Tatiana Corredor I 

Lilialla Palacios I 

Julio Cesar Parada 2 

Establec ida la capac idad de búsqueda de Steinern el11a f elliae sobre Tecia so lanivora infec tando tu
bércul os sembrados de Solallum p/wreja y Solallum lU/Jerosum , se planteó la neces idad de estable 
ce r si los juveniles infec tivos d ism inuyen su capacidad de bLlsqueda y patogenicidad a ca usa de even
tua les efectos de repelencia por parte de las raíces, yemas en formac ión y/o en masca rami ento de 
la rvas de T. so lanivora por compuestos propios del tubérculo. Para este fin el ensayo buscó estable
cer tendencias de comporta miento respecto a la di recc ión y desplazam iento pos iti vas o nega tivas de 
j uveniles in fectivos de S. {eltiae hac ia cua tro fuentes de estimul o; TI agua des til ada estéri l (con trol ); 
T2 larvas de IV instar de T. so lan ivora; T3 ~1 acerado de raíz de S. p /wreja y T4 larvas de IV instar de T. 
so lan ivora mas macerado de raíz de S. pl1ureja. Se evaluó durante dos series de ti empo a los 10, 20 
Y 30 min . y a los 60, 120 Y 180 m in. Los tratamientos fu eron dispues tos en caj as de pe tri de cuadran
te , subdivididas en tres secc iones cada 10 mm. (5 1 0-1 0 mm, 52 11-20 mm , y 532 1-30 mm ). Dispo
niendo un tratamiento por cuadrante y ad icionalmen te de manera individual trata m ien tos por caja. 
Se usó como sustrato agar al 25% y se liberaron 200 juveniles infecti vos sobre papel filt ro di recta
mente en el centro de cada caja, pasados 60 minulos de ubicac ión de las fu en tes de estíl11ulo. Se 
registra tendencia positiva hacia la fue nte cua ndo se encuentran nemátodos en la secc ión 53. Para la 
ser ie 10, 20 Y 30 m in ., en ellllontaje de los cuatro tratamientos en conjunto, es evidente el desp la7a 
miento de juveni les infec tivos Ilac ia los tratamientos T4, T3 Y TI , eletermina ndo así que el Illacerad o 
de raíz y éste más larvas de T. so lall ivora no eje rcen acción nega tiva al nemá todo. Esta te lldenc ia se 
corrobora en la eva luación de los tratal11i entos en caj as indi vidua les, donde las fuentes no ejercen 
acción nega ti va por lo l11enos a un 50% de los nel11átodos li be rad os. En cuan to a la serie 60, 120 Y 
180 l11in. , en el montaje de los cuatro tratamientos se observa que el desplazam iento de j uven iles 
infect ivos fu e mayor en los tratam ientos T I , T2 Y T3 llega ndo a es tabi li zarse cerca del 50% de los 
nemátodos en la 53 a los 180 min. En los tratal11 ientos dispues tos en cajas individua les se desp lazó 
más de un 70% de los nemátodos hac ia los es timu las. Entre las dos se ri es se estab lece que bajo las 
condiciones de l ensayo no es evidente una acción negativa o de repelencia por parte de l l11acerado de 
¡'aices y demás fuentes. Aunque el número de nemátodos que se desplaza Ilacia las fuentes no sobre
pasa en promed io el 70% de los juveni les in fectivos liberados, los ¡'es tantes se despla za n máximo a 
52 donde se quedan inmóviles o se d ispersa n dentro de es ta secc ión cas i siempre de manera agrega 
da en áreas de mayor humedad. En ge nera l los nel11átoclos se di rigen individual mente , cerra ndo un 
cono hac ia la fuente , siempre de frente y con movimienl.os rápidos y ondulados, una vez localizada la 
fuente (tratam iento) algunos op tan por ingresar a ell a. Para el caso el e T2 y T4 la 111 0rtal idad de la 
la rva ll ega a mas de un 60% y el 40% resta nte murieron por es trés, Posible l11 ente durante este perio
do de desarro llo de la plan ta, no se detecta efec to de repelencia por parle de raíces o evidencie 
escape de larvas de T. so {allivora; sin embargo, es necesa ri o eva luar o tros períodos de el esa rr'o llo de 
la pla nta C0l110 el de tuberi zación, postrlorac ión y cosecha , event os en los cuales sus I1rocesos fisio
lóg icos va rían os tensibl emen te, favor'ec iendo la recepc ión de la plaga , con COl11po ¡' tal11i ent os 
especí fi cos. 

I Pregrado Fae. Agrofl. U.!': ., 5afl la fé de I::\ O~IOlá, lilacoro fl l iXlnail.cofll 
2 Li e. Biolog ia , Candida to ~1. 5e. , jucepa ru llo llllail. co lll 
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Metodología de campo para la evaluación de resistencia de Brachiaria spp. al 
salivazo de los pastos (Homoptera: Cercopidae) 

Guillermo So teto I 

César Cardona 

La investigac ión y ob tención de materiales de Brachiaria resistentes y su posterior li beración como 
alternativa de control del sa li vazo tienen como dificu ltad el comportamiento focal e impredec ible del 
insecto. Una vez se lecc ionados los materia les en inve rn adero deben pasa r la prueba en ca ll1po pero 
es allí donde el trabajo con el insecto tiene la mayor limitac ión puesto que la deficiente pres ión del 
insecto (escape) puede conducir a una mala in terpretación de la res istencia, Por lo tanto se diselió 
una metodo logía de eva luac ión donde la presión del insecto en ca mpo es homogénea y consta nte. La 
metodología consiste en arrancar del ca mpo una planta con 20 tallos, abundan tes raíces y suelo, 
cubrir la base de las mismas con un tubo plástico pa ra si mular cond iciones microclimát icas adecua · 
das para el desa rrollo de las ninras. Se infesta con 200 hu evos próx imos a ec los ionar y se esperan 15 
día s hasla que las ninfas se hayan estab lecido, una vez es te conj unto O planta vehícul o esté listo se 
¡'etorna al campo donde es tará sometida a condiciones edaroc lirnáticas naturales y a la debida pre
sión de insectos. La eva luación de los materiales se erec túa 30 días después del transp lante . En las 
pruebas preliminares con materia les res istentes y susceptibl es de reacción bien conoc ida ya mayor 
esca la con genotipos e híbrielos en var ias localiclades elel país , los resultados fu eron consistentes. Lo 
cual indica que ésta es una alte rnati va de eva luac ión fác il , segura y confiab le para es te tipo de se lección. 

Centro In ternacio nal de Agricultura Tropical, CIAT, f\.A, 67 13, Cali , Colonlbia. 
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Contribución al estudio sobre el comportamiento y ciclo de vida de Prionyx 
thomae (Hymenoptera: Sphecidae) parasitoide de la langosta llanera 
Rhammatocerus schistocercoídes (Orthoptera: Acrididae) 

Carlos Espinel Correal 1 

Alba Ma,.ina Cotes p,.ado 2 

La langosta llanera Rhammalocerus schistocercoides es una plaga que ataca principalmente pasturas 
na tivas e introduc idas y por su comportam ien to gregario y su alta densidad poblacional constituye 
una seria amenaza para los culti vos de importancia económica de la región . La avispa pa rasitoide 
Prionyx thomae se encuentra dentro de los con troladores na turales de esta plaga , sin embargo, 
aunque se ha descrito como un paras itoide de la langosta , no se ha real izado una descripción deta
llada sobre su comportamiento de captura y paras itac ión , ni sobre el proceso de desarrollo del nuevo 
individuo, conocimiento que perm itiría establecer un plan de cría masiva del parasito ide con el fin de 
buscar alternativas de contro l de la langosta llanera. Por lo tanto, el obje tivo del presente trabajo fue 
el de contr ibu ir al estudio de las características de paras itación de P thomae sobre R. schistocerco ides. 
El presen te trabajo fue llevado a cabo en el Centro de Investigaciones Carimagua (Pto. Ga itán - i"leta ) 
de CO RPOICA, en donde se rec luyeron tres avispas hembras en jaulas de made l'a con anjeo plástico. 
Diariamente y durante 9 días, en cada jau la se introdLljeron cinco langos tas ad ultas y una solución de 
agua-miel (80:20). El diseño experimenta l fu e comp letamente al azar, se tuvieron seis rép licas, para 
un tota l de 18 avispas. Se rea lizó una observac ión diar ia por jau la y se identificaron los patrones 
comportamentales comunes que tuvo P l/1Omae en el momento de la cap tura y los procesos subsi 
gu ientes, hasta cua ndo la langosta ya se encontraba parasitada. Es tas observaciones fu eron apoya
das por otras realizadas en condiciones naturales. en el transcurso de las observac iones, se tomarOl1 
un total de 15 langostas recién paras itadas a las que se les real izó en laboratorio la eval uac ión del 
desarrollo larva l de la avispa, hasta la emergencia del nuevo adulto. Su patrón de comportamiento se 
cata logó en cuatro pasos, siendo el primero la búsqueda de la presa , el segundo, fue el de ataque y 
captura mediante un sa lto corto y rápido en que aferra a la langosta para luego inyectarla e inmovil izarla , 
el tercero fu e la alimentación de la avispa por l11 ed io de 1<1 succ ión de la Il elllolinfa de la langos ta, y el 
cuarto paso fue la construcc ión del ori fic io, mediante excavación del sue lo, parasitación de la langos
ta e introd ucción de ésta en la bóveda, para luego cubrirl<l y mimelizarla. Se observó un cOlllpo rta
miento terr itor ial de las avispas hembras con sus compañeras dejaula en todo el proceso de captura 
y pa ras itación. La larva reci én puesta presentó co lor hialino y Illid ió 3 mlll. Ésta se alimentó de la 
langosta viva como un ectoparásito. El estado larval duró para todos los casos seis días en los cuales 
cambió de color y creció hasta 2,5 Clll. , no pud iéndose establecer diferencias entre machos y Ilem
bras. Al séptimo día la larva se desprend ió de su hospedero y se formó la pupa, cuya durac ión fue de 
46 días en promedio. La pupa presentó forma oval y co lor marrón , la de una hem bra midió 3 cm, 
mientras que la del macho midió 2 cm. El adulto tuvo una duración de 30 días en caut iverio. Las 
Ilembras presentaron tamaño superior al de los machos, siendo en promedio de 3,5 cm y ante nas de 
forma ci líndrica en su base, mientras que los machos presentaron un talllalio de 2,5 CI11 y antenas 
con una base plana. Se pudo conc luir que P thomae rresentó un patrón de comportam iento de 
cap tura y parasitación estable con muy pocas modificaciones. 

f5ió togo. Programa Nal. MIP CORPO ICA. c.1. CarirnaguJ 
2 PIl . D. Prograrna Nal. ~11P. COi\PO ICA. c. 1. Tibaitatá 
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Efecto de la temperatura sobre la variación fenotípica de la zona costal del 
ala en adultos deAnopheles (Nyssorhynchus) nuneztouari (Diptera: Culicidae) 

fván Andrés Gonzáfez I 

ffeiber Cardenas I 

Ranulfo Gonzáfez I 

Marco Fidel Suarez 1 

Los Anopheles del subgénero Nyssorhynchus, son vectores illlportantes de la mala ria en Centro y Sur 
Alllérica. En la deterlllinación de las especies (illlagos helllbras) de este subgénero se utili zan las 
manchas costales del ala, en especial la prehulllera l oscura (PHOJ, hUllleral clara (HP), sector distal 
oscuro (OSO), y subcostal clara (SCP). Éstas son afectadas por componen tes ambientales y genéticos. 
En es te trabajo se estud ió el efecto de dos temperaturas (22 y 28°e) sobre la va riación fe notíp ica de 
las manchas de la costa en An. l1uneztouari . Las hembras co lec tadas se alimentaron con sangre de 
cobayo; se ind ividual izaron en cámaras de ovipos ición y sus pos turas fueron criadas en recipientes 
de plásti co con agua destilada (200 CIll 3 ). Las cond iciones de l11antenimient o de las lat'vas fu eron 
uniforl11es en todas las vasUas. Las med idas de las Illanchas de la cos ta se norl11ali zaron para su 
aná lisis con base en las fórmulas de Kihl berg et al. y f'reelllan &. Tu l\ey. El análisis de va rianza con 
base en un Illode lo linea l general iza do determinó que toclas las manchas presentaban un componen
te Illaterno; sin elllba rgo, tamb ién se observaron diferencias por efecto de la telllperatura en va ri os 
de los caracteres (basal clara, prehumeral oscu ra, humeral clara , hUllleral osc ura , presectoria l oscu
ra ). Únicamente los ca racteres basa l clara , hUlllera l clara y sector prox imal oscuro no presentaron 
dilllorfisl11o sexual. 

Departal1lento de Biología , Fac. el e Ciencias, U. del Valle ; Ca l i 
2 t:scue la de Sa lud Públ ica, Fae. de Salud, U. de l Valle, Ca li 
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Evaluación de genotipos etíopes y americanos para resistencia a broca 
(Hypothenemus hampei) por antixenosis . . . . . . . . . . . . .. J 

1¿'~\'-t JJJ-A \Ak fA Cortina G. /lernalldo 
MOllcada B. P'lar 1 

VV 

Pa ra estudiar la resistencia por antixenosis a la broca (tfypotl1enemus l1ampei ) en 18 in troducciones 
de C. arab iga , procedentes de Etiopía y 5 variedades cu lti vadas en América , entre ellas Caturra y 
Colombia, tomadas como tes tigos suscep tibles , y otros geno ti pos de ori gen va riado, se rea lizó un 
experim ento con un diseño completamente al azar, diez repetic ionés y una planta como un idad expe
rimental. Pa ra lograr altos nive les de in fes tación se inte rca laron surcos de Ca turra. Se eva luó la pro
ducción y el porcentaje de infestac ión por broca durante los ai'lOs de t997 y 1998 ( J 7 recolecc iones ), 
y se anali zó la infestac ión acumu lada para el primer afIO, para cada unode los semestres del segundo 
y para los dos años. Durante J 997 Y el primer semes tre de J 998 la infestac ión fue alta y con una 
mayor dispersión de los datos por lo tanto en estos períodos se logró mayor discriminación entre 
genotipos. Se encontraron diferencias signifi ca ti vas entl'e introducciones, siendo las progenies de 
origen etíope menos atacadas que las va ri edades americanas trad icionales. Geno tipos como Barbuk 
Sudan, E 525, E 545 Y E 378, alcanza ron porcentajes de in fes tac ión menores del 20% pa l'a el acul11 u
lado de dos a110s, mientras los tes ti gos, entre los cuales no Iwbo diferenc ia significa ti va , superaron el 
40%, No se encontró corre lación entre la producti vidad y el porcentaje de infes tac ión , lo cual sugiere 
que la baj a infestación en algunos genotipos no se debe a esca pe. 

Centro Na l. de Invest igaciones de Café. Cenica fe, Cl1inciliná, Ca ldas, ColOll1bia, AA. 2427 ~ I anizales 
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fecto de la humedad en el desarrollo de Hypolhenernus harnpeí (Coleoptera: 
Scolytidae) sobre dietas artificiales 

e evaluó el efecto de tres humedades relativas (I-IR) (75%, 85% Y 95%) Y tres contenidos de hllmedad 
(eH ) (50%, 60% Y 70%) sobre el comportamien to de ovipos ición , ti elllpo de desarrollo, po tencial 
reproductivo y tasas de crecimiento de Hypolhenemu5 hampei usando tres dietas artificiales (dieta 
t40 (AL Ecobrovill-160 (B) y la dieta Cenibroca (e ) bajo cond iciones de laboratorio. Los resu ltados 
obtenidos mostraron diferenci as sign ificativas con relación al potencial reproductivo de la broca en
tre tratamientos en cada ti empo de eva luación (27 tratamientos y 5 ti elllpos de eva luación) (p< 0,05) 
(DF=26 y t62, p<O,OOOl, F= 12,87, 15, 12, 2 t , 65, t9 , 17 Y 26, 30 a ocho, t6, 24,32 Y 40 días, 
respectivamente. Los valores Illás altos en cuan to a las tasas reproducti vas se obtuvieron con las 
dietas e 50% CH y 85% HR, (6 1,9+ 05=2 1,4 individuos por I)roca pOI' 0,5 cc de dieta ), e 60% GI Y 
85% HR (57,0+05=24,0) seguida de A 60% CH y 85% liR (50.9 + 05 = 10.8). Li'I alilllentación yentra
da de la broca en las dietas A, By C, con contenido de hUllledad del 50% él 7.5, 85 Y 95% de HR, 
ocurrió durante las primeras lloras de inoculación; el cOlllportalll iento de ovipos ición fu e similar al 
que ocurre en café pergalllino o fruto Illad uro de café, donde sus huevecillos son pues tos en una 
cálllara. La ovi posición ocu rri ó entre el día dos y ocho después de la infes tación. En dietas con 60% 
de CII, la broca se alilll entó inllled iatamente después de la inrestación, pero la entrada se Illa nirestó 
con perroraciones superficiales; el período de ovipos ición ocurr ió entre el día ocho y 15 después de 
inocular la broca al Illedio y todos sus estados se desarrollaron sobre la superfic ie de la die ta. En 
Illedias con 70% de e li la broca después de la inres tación Céuninó por va rias horas an tes de alimen
ta rse o entrar a la dieta ; el períod o de oviposición en di etas con es te conteniclo de hUllledad tardó 
entre 15 y 30 días. Oietas con porcentajes bajos de CH y H R (> 45% y > 75%, respectivamente ) ocasio
naron deshidratación y un alto porcentaje de Illortalidad de es tados inmaduros de broca, Illientras 
que Cli Illayores a 60% y HR Illayores a 90% ravorecen el crecimiento de hongos contalllina ntes. Los 
resu ltados ob tenidos en este trabajo permiten conocer mej or' el cOlll portamiento y desarrollo de la 
broca y como estos conoc imien tos pueden ser ap licados en la cría mas iva de es ta espec ie utilizando 
la dieta arti fi cial Cenibroca. 

1' 11. D. Cenicafe, Disc iplina de tnlonlologia. Cilincilillá, Caldas , Colorn bia. Tel 0057 68506550, fax 0057 68504723; 
E-mai l: fcmpor<i! ca redecololllbia.com. A.A. 132 1 Mani za les 
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Efecto del estrés alimenticio en el desarrollo y en el peso del capullo del 
gusano de seda Bombyx morí L. (Lepidoptera: Bombycidae) 

J. Alonso Alvarez R. 1 

Du rante el último instar, el cual dura en promed io once días en laboratorio, las larvas del gusano de 
seda consu men más del 80% del alimento ingerido en su vida , por lo cua l es te instar ti ene gran 
innuencia en la producc ión de seda, El obj etivo de l presente trabajo Fue el de eva luar el eFecto de la 
privación de alimento sobre el desa rrollo larva l y la producción de seda , Bajo condiciones de labora
to rio se alimentaron larvas durante los pri meros sie te días; sin alimen to se tuvieron otras larvas 
du rante los días dos a sie te, Después de cada lapso se alilllentaron norma lmente, En cada una de las 
edades se uti li zaron 25 larvas , El parámetro de eva luac ión fue el de larvas muertas o transformadas 
en pupas, Las larvas alimen tadas durante se is días mu rieron sin llegar a prepupa, Aque llas alimenta
das duran te siete días se transFormaron en pupas y forma ron capu llos, Las larvas sin com ida durante 
los primeros dos, cua tro y siete días se murieron en porcentajes de 17, 50 Y 80 respectivamen te, Los 
resultados indica n que el gusano de seda, durante el último instar, tiene un período de alimentac ión 
obli gatori o dura nte los primeros siete días, y otro facu ltativo durante los últimos cuatro días, 

U, de Ciencias Aplicadas y Alllbiental es (U, D,C.A,) Ingeniería AgrOllolll ica A, 1\ , 34 204, Sa ntaré de Bogot,i e-lllil il : 
udca (f¡ illl psa l. llel. co, 
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Estudios de la biología y hábitos de dos insectos fitófagos de malezas de la 
sabana de Bogotá 

Adriana Jeanette l'iájar R. I 

Eduardo Espitia MalagólI 2 

Juan Manuel Arriela 2 

y Den tro de un estudi o para eva luar el polencial de biocon trol de Ensina hya l/ip ennis (Diptera: 
Tephritidae) y Homoeosom a oconequens is (Lepidoptera: PyralidaeJ, sob re las malezas "cer raja " 
Sonc/ws o{eraceus y "escob illa" Senecio inaequidens (Astera les: Asteraceae). respecti vamente, se 
rea lizó el presente trabajo con el objetivo de conocer algunos aspectos de su biología y hábitos , 
enem igos natu rales, y caracte ri za r el dalia causado por és tos. El es tudio se rea li zó en tre marzo
septiembre de 1998 en los laboratori os y casa de mal las del c. 1. "Tibaita tá" de Corpo ica , Mosquera , 
ITo= 14°C Y HR =8 1%). Las crías de los dos insectos se iniciaron a pa rtir de botones flora les arectados, 
colectados en condiciones de campo, en fincas de la Sa bana de Bogotá, y mantenidos en cámaras de 
desarro llo para la obtención de adu ltos. Se caracte ri zó el da lia produc ido por és tos, y se Il izo la 
descripción y medición de ca da estado de desa rroll o. En las hembra se midió la durac ión elel perio
do de ov iposic ión y el número de pos tul"as/hembra, y se co nstruyó la cur va de ov ipos ición. 
Ad icional mente, se rea lizó un ensayo para de term inar los es lados de desa rro llo fl ora l de las ma lezas 
prderidos por las hembras de los insectos para rea li za r la ov iposición. El ciclo de vida de Ensina 
hya l/ipenn is en laborator io (Postura del huevo-emergencia del adu lto) se completa en 20 días prome
dio. Huevo: 3,5 días, Larva: ocho-d iez días, Pupa: diez- 14 días, y adu lto: 15-20 días. El periodo de 
oviposición es de l5 días, con postura de ocho- 13 huevos/hembra elentro ele los capítulos inmad uros 
de S. o{eraceus. Hay una sincron izac ión entre el ciclo de vida de l insec to y el desarrollo del capítulo 
afec tado, el cua l l lega hasta la maduración con pocas o ninguna sem illa. No se encontraron enem igos 
naturales en ninguno de sus estados de desa rrol lo. Estos resu ltados inel ica n que E. hyal/ipennis 
presenta un buen potencial para el control de la ce rraj a deb ido a su rác il cría y mantenimiento en 
laboratorio, a la ausencia de enemigos naturales y a la sincron ía ele su ciclo el e vida con el desa rrollo 
flora l de su huésped . Homoeosoma oconequel1sis completa su ciclo biológico en labora tori o (Pos tu
ra del huevo-Emergencia de l ad ulto) en un prolll eel io de 62 elías. Huevo: el iez- 15 días, Larva :20 a 30 
días , Pupa: 15-28 días y Aelu lto: ocho- 15 días. Presenta ovipos ición el e di ez días, con postura ele once-
39 huevos/hembra, dentro de los capí tulos inmaduros ele S. inaequidel1s. El dalia causado por la 
larva impide que los capítulos arectados lleguen a rruto, por el consumo ele la totalidad ele los aquenios 
presen tes. Como enem igo natural , se encontró un Diptera: Tachinidae, emergiendo de larvas de úlLi
mas instares en campo. Los resultados indican que este insecto presenta un potencial para el con trol 
de la escob illa debido a su ráci l cría y man tenillli en to en labOl"i:l tori o, sin elllbargo, la existencia del 
enemigo natu ral mencionado puede limitar su acción. 

Bió loga U. N. e- l1lai l : aj llajar(I"I Il o tlll ai l.co ll l. 
2 1. r\ . f' rograllla Na l. I'"lallejo Inlenrado de P l a~Jas . Corpoica . Tibailalá. 
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Análisis de la comunicación química intraespecífica en Strategus aloeus (L.) 

Carlos H. Paliares I 

Jorge A. Aldana ' 
Hugo Calvache ' 

Pamela Ramírez ' 

En la med ida en que avanza la renovac ión de cultivos de palma de acei te en Colombia, va adquirien
do importancia el insecto Strategus a/oeus (L.) (Coleoptera: Scarabaeidae), da do que los estados 
inmaduros se desarrollan en los estíp ites en descomposic ión y los ad ultos des truyen el bu lbo de las 
pa lmas jóvenes, menores de tres o cuatro ari os. Para su control, los trabajos de investi gac ión se hall 
orien tado Ilacia la búsqueda de atrayen tes que garanlicen un trampeo efi ciente y económ ico. Para el 
efecto, CEN IPALMA en asocio con el INRA y el CIRAD de Francia adelanta estud ios con el propós ito de 
establecer la existencia de comu nicac ión química intraespecífica en S. a/oeus. En laboratorio y en 
campo se hizo el seguim ien to a diferentes grupos de individuos de los dos sexos para conocer el 
comportam iento y ritmo diario de acli vidades relac ionadas con desplazamientos, momentos habi
tuales de ali mentación y aparea miento del taxa en cues ti ón. El mayor índice el e activielad se alca nzó 
entre las dos y las ci nco ele la maliana. Se esta bleció la ex istenc ia ele comportamientos epigámicos y 
agon íst icos desplegados por los machos con el propósito de atraer hembras, en el primer caso; o 
para elefensa terr itorial y ele l recurso alimenticio en el segu ndo. Las el iferen tes experi ellcias reali za
elas, perm iten suponer que los lllaC llOS liberan una feromona que ope ra C0l110 at rayente sexual y que 
es poco probable que indu zca respues tas ele agregac ión . Con la colaboración el el INRA se él isló clicha 
feromona y se es tableció la naturaleza cle sus componentes. Se espe ra en lo suces ivo ob tener 
fo rmulac iones sintéti cas que puedan ser uli li za das en el seguimiento de poblaciones o en el trampeo 
masivo de es ta espec ie. 

Bi ólogo, Ca ndidal o ~I. Sc. U. vcional de Colo lllbia . Sanlafé de IlüBOlá. 
2 Entoll1ólogos. Area de entolllo logía. CeN Wi\ I. ~I A. San ta l"é de IloBot<i . 
3 Entoll1óloga. INRA. Versa lles - ~·ranc i a. 
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Estudios preliminares para la determinación de atrayentes sexuales en 
Strategus aloeus (L.) (Coleoptera: Scarabaeidae) Puerto Wilches (Santander) 

Gabriel A. Montesinos R. 1 

Jorge A. Aldana. 2 

Hugo Calvache G. 2 

Norman Correa O. 3 

En los próximos cinco alios será n renovadas en el país cerca de ci ncuenta mil ha de pa lma de ace ite, 
creando las cond iciones adecuadas para la reproducción de S. aloeus, esca rabajo que perFOI'a la 
estrel la radica l de las palmas jóvenes. El reconocimiento de las Feromonas involucradas en la comu
nicación intraespecífica de este insecto y la disponibil idad de una fo rmulac ión sintéti ca de la misma 
será de gran ayuda en las ca mpañas encam inadas a su control. En es te sentido, los trabaj os inicial es 
se encaminaron a determinar el sexo del age nte que construye las ga lerías y causa el dalio a la 
pa lma , y a adelan ta r observac iones prelimina res de sus Iláhitos y enemigos naturales. Pa ra determ i
nar la proporción de sexos y su distribución en los lotes, se co lectaron ad ultos encontrados en las 
galerías . Además, se co locaron diez individuos por sexo, uno por palma, para determinar quien cons
truye las galerías y causa dalios al sistema radicu lar. La proporción de sexos de los adu ltos enco ntra
dos en las ga lerías fue de cinco machos por Ilembra ; las hembras siempre se encontraron acom palia 
das por un macho; y estos Ciltimos Fu eron quienes construye ron las ga lerías en las palmas donde 
Fueron instalados. Igualmente se es tab leció que los dalios iniciales a la pa lma se presentan aproxi
mada mente quince días después de que el macho ha construido la ga lería. Se reportan además tres 
morfoespecies del género Pl1y leurus, escarabajo depredador de lodos los estados de S. aloeus. 

I Pregrado I UPAZ. Barrallcabermejil 
2 Enlomólogos. Area de l: nloll1ología. U:N WAI. ~·I A. Sa ntaré de tlogotá 
.) 1. 1\. Sanidad Vegetal. l'a ll11as Las Brisas. Puerlo Wilches 15. 1. 
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Biología y comportamiento de Liriomyza huidobrensis (Blanchard) (Diptera: 
Agromyzidae) en cultivo comercial de Gypsophila panicuLata L. 
(Centrospermales: Caryophyllaceae), Funza, Cundinamarca 

Diana Jannetll Díaz 1 

Alfredo Acosta ' 
Rodrigo Astaiza ' 

Se decid ió hacer seguimiento del ciclo de vida sobre Iloj as de las semanas tres, ocho y 14 (después 
de iniciado el cu ltivo), Ilallar la proporción entre puntos de ovipos ición/alimentación y/o para es table
cer la relación de sexos, determinando además algunos hábitos de comportamiento de L. huidobrensis , 
en un cul tivo de O. paniculata , durante el segundo semestre de 1998. El ciclo de vida de l minador se 
determinó haciendo mues treo aleatorio simple con tres repetic iones, uti li zando el mismo modelo 
pa ra determinar relación entre pun tos de oviposición/alimentación y, para la relélc ión de sexos esta
blec iendo duraciones y proporciones; se determ inó la actividad más observada relac ionándo la con 
va ri ables ambientales y con el tercio de la planla, revisando ta ntas ca mas como fue posible durante 
los prim eros 30 minutos de cada hora, duran te 24 horas. Con la temperatura promedio bajo invern a
dero ] 6°(, las duraciones fueron: huevo cinco días, larva 12 días y pupa 16 días (ciclo 30 días aproxi
madamente). La proporc ión entre puntos de oviposic ión/alimen tac ión fu e de 1:33 independien te de 
la edad del cu ltivo (aproximación al potencial reproduc tivo de la plaga ). La proporc ión promed io 
entre machos y hembras fue de 1:3 independiente de la edad del cu lti vo. La ac ti vidad más observada 
fue reposo 68%, segu ida por oviposición/alimentac ión 20%, vuelo 13% y la menor fue cópula 0 ,9%. L. 
/widobrensis ti ene mayor ac tividad con: temperatura superior a 18°C, humedad relati va meno l' de l 
70% y luminosidad por en,cima de 700 " foots cand les" , de tal forma que la mayoría de los ad ultos 
estuvieron expuestos durante el día. 

I J. A. 
2 Fac. de Agronomía, U. Naciona l de Colombia. A. A. 14490 . Sa ntaré de Bogotá , D. C. 
3 Ameri canor Llda. Calle 93 No. 19 - 25 , Sa nta ré de Bogotá, D. C. 
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Importancia de la comunicación a través del sustrato en el comportamiento 
reproductivo del salivazo de los pastos (Homoptera: Cercopidae) 

Francisco López Machado I 

Daniel Peck 2 

La comun icac ión por vibraciones a tra vés del sustrato es un aspecto fundamenta l en el comporta
miento reproducti vo de la mayoría de los homópteros. Esto no se Ilabía estud iado hasta ahora en la 
fa mi lia Cercopidae. Se deter l11i nó el pape l que desel11peli a la cO l1lu nicac ión vibrac iona l en el compor
ta l11iento reproducti vo de Zulia co lombiana y de Aeneo lamia va ria . Los ca ntos se reg istraron directa 
mente del sustrato, a través de un ca rluc llo fon ografico, en una cOl11putadora con un progral11a espe
cializado para analiza r sonidos. Se rea li za ron ensayos con l11 achos en presencia de hel11bras para 
observar el COl11portamiento al tiel11po que se efectuaban las grabaciones . Los dos sexos prod ucen 
cantos, pero es el macho qu ien inicia la bClsqueda de la Ilel1lbra. Se encontró que esta forl11a de 
cOl11 un icación es fundal11enta l para el aparea l1liento y el éx ito reproduct ivo en esta fam ilia. Para lla
mar a la hembra los machos producen un canto ca rac terístico, para Z. co lombiana 240 - 280 Hz. con 
6-8 seg. de duración, para A. va ria 480 - 500 Hz. con 3,5-4 seg. de duración. Si una hell1bra detecta 
el macho el11isor, le contes ta, es tableciendo un " di á l o~o" con el que el lI1acho se ori enta hasta encon
U'arla para iniciar el apa rea l11i ento. Se encontraron otros patrones diferentes no relacionados directa 
mente con el apa real11iento. Esta es nueva información bás ica sobre la familia Cercop idae y en espe
cial del sa livazo, la plaga más il11portante en forrajes neo tropica les. Considerando las diferencias 
encontra das en los ca ntos de las dos espec ies, se podrían uti liza l' patrones eJ e comunicac ión corno 
herral1li enta taxonómica, C0l110 se han uti li zado en otras famili as. 

1 Pregrado, U. del Val le. A.A. 25360 Ca l i, Vall e. 
2 Researc ll Fellow, Froyeclo f'o rrajes Trop ica les, CI/\T. AA 67 13 Ca li, Val le. 
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La conga y el yaré, percepción de la etnia inga del hongo entomopatógeno 
Cordyceps sp. en hormigas 

Tatiana Sanjuan 1 

Germán Amat-García 2 

Luis Guillermo Henao 3 

Para los ind ígenas los mitos y relatos son la ma nera de percibir su en torno natural. Esta invest igación 
buscó en el enfoque etnob iológico un comp lemento de la micología y entomología moderna para 
com prender el estudio de los hongos entomopa tógenos corno Cordyceps y las horm igas dentro un 
entorn o biocultural. El trabajo se rea li zó en el Cabildo Indígena Inga Clw lhuayaco, Pu tumayo y util izó 
el método IAP (Investigación Acc ión Palicipativa) el cual busca interactuar con la comunidad en la 
construcción del conoc imiento. Se trabajó en la recol ecc ión de muestras y en la postulación de hipó
tes is que exp licaran el fenómeno; se hicieron entrevistéJs con los ancianos y miembros activos del 
cabildo y se trabéJj ó con una nilia de nueve alios como auxiliar de ca mpo. Trabajar con los Ingas 
permitió escoger y describir los bosques in tegrándolos a la interacción hongo - hormiga, reco lectar 
muestras micológicas y mirmecológicas de manera ág il y precisar y ubica r il Cordyceps desde su 
entorno. Para ellos los añangos (hormi ga en quechua) tienen diferentes nOl11bres de acuerdo al bene
ficio o perj uicio que representan. Las "congas, choarines y golosas" son clas ificadas de acuerdo con 
su color, forma, hábito y dalio que puedan causar. Los Inganos también buscan las semejanzas de 
cada " I~a llamba" (hongo) y "aliango" con las formas y propiedades de aninlélles y elementos de la 
naturaleza para incorporarlas dentro de su discurso mítico y cosmología . La búsqueda de sim ili tudes 
entre los componentes biológicos con la historia de vida el e los Ingas queda plasmada en el relato 
acerca del ori gen del bejuco del "ya ré" : "Pues mire, a la conga por ser muy fuerte y brava co n uno le 
toca que le sa lga n raíces, las del ya ré y de ahí crece el bejuco, cuando muere la conga. Por eso el ya ré 
es fuerte y sirve pa' amarrar ce rcas y tener las casas. El yaré cuando es pequeñito es muy parecido a 
la conga y también cuando ya es ta grande, en la parte al ta de los árboles da forma la conga , pero el 
yaré nosotros en nues tra lengua lo llamamos munoguasca (pu lio + bejuco) o impamoguasca" (Angela 
Buesaquillo). en el cual la horm iga "conga" queda amarraela al bejuco y transm ite su fortaleza al 
"yaré" ; ele esa manera, la hormi ga paga a los Ingas los dalios ca usados a sus habitac iones pues el 
"yaré" sosti ene sus cercas y sus casas. Para los Inga la relación "conga" - "yaré" es el e mutua ayuda. 
La relación Cordyceps / horm iga elesel e nuestra perspec tiva consistiría ún icamente en una re lación 
parasítica de un hongo entomopatógeno que ataca de manel'a específica un lipo de 110rmiga en la 
que las raíces co rresponden a los sinemas y estromas el el hongo. 

I Pregrado, Fae. de Ciencias, U. Naciona l de Cololl1bia , Bogo tá, Co lombia 
2 M. 5e. Instituto de Ciencias Naturales, U. Nacional de Colol1lbi<l, 
3 Micólogo, fundación Illguedé, AA 41595 Bogotá , Colombia 
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Ciclo biológico y hábitos de Thrips palmi Karny (Thysanoptera: Thripidae) 
como plaga de frijol y habichuela 

Juan Miguel Bueno 1 

Césa,. Ca,.dona 

El Thrips pa lmi Karny ha alca nza do gran importancia económ ica en Colombia en 105 últimos años 
como plaga de solanáceas (papa, tomate, berenjena ), cucurbitáceas (zapa llo, sa ndía, pep ino y melón) 
y leguminosas (frijo l y habichuela) cuando se cultivan en sie ll1bras esca lonadas. La larva se alimenta 
principa lmente en el envés de las hojas ca usa ndo deformaciones, bronceados y defo liación. Los ad ul tos 
se encuentra n preferiblemente en el haz de la hoja, en los brotes ti ern os y en las flores. Ca usan 
achapa rramiento, ca ída de nares y pérdidas sign ifi ca tivas en los rend imi en tos. Con el fin de es tab le
ce r futuros estudios fenológicos y otros aspec tos relac ionados con su manejo, se es tudió la biología 
de l insec to en cond iciones de labora tor io (25 ± 2°e, 65 ± 5% HR Y 12 lloras de fo toperi odo). La 
dur'ación en días de los estados inmaduros fue: huevo, 4 ± 1, 1; pri mer instar, 2 ± 1,0; segundo 
instar, 1,3 ± 1, 1; prepupa, 2,6 ± 1,0;' pupa, 2,7 ± 2,3 . La duración to tal de huevo a emergencia de 
adulto fue estimada en 12,6 ± 3,7 días. Las longevidades de macho y hembra fueron 18,3 ± 4,9 y 
l8,3 ± 7.0 días, respec ti vamente. Después de un periodo de preoviposición de /+,5 ± 1.8 días las 
hembras copu ladas co locaron un promed io de 30 ± 2 1,9 huevos, en un peri odo el e oViposic ión de 13 
± 7,7 días. La viabilidad es till1ada de los lluevas ru e de 92%. 

Centro Internaciona l de Agri cu ltura Tropic¡¡ l, CIIH , A. A. 67 13 , Cali , Va ll e. 
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Hospederos de Cerop lastes cundínamarcensís Mosquera (Homoptera: 
Coccidae) en el ornato público en Santafé de Bogotá D. C. 

Esmera lda Castelblanco E. I 

Guadalupe Ca icedo R. ' 

El insec to plaga, Cemplastes cllndinamarcens is Mosq uera (Homoptera: Cocc idae), corresponde a un 
elemento de la entornorauna regional. Este es tudio pretende conocer los 11Ospederos alternos del 
insecto plaga C. cundinamarcens is. Se rea lizaron observac iones en los árboles de la co lección viva 
del Jardín Botánico de Bogo tá y en direrentes áreas de la ciudad en la zona húmeda y subll Llnleda de 
la m isma. Esta plaga se encuentra en var iados hospederos vegeta les, con gra n agresividad en su 
colonizac ión en el Fa lso Pimiento, Schinus molle L. (Anacard iaceae) y en menor esca la en plantas 
nativas de importancia roreslal y ornamental en Retrophyllwll m spig liossi (Pilger) de Laub (Pi no 
Chaquiro), Podocarpus o lei{olius G. Don (Pino ROlll eroll ), La{oensia speciosa D. C. (Guayacán ), 
Cytharexylum sub{lauescens Lake (Cajeto), BiJlia co lumbiana PI. &: Lindl (Ca riseco), Oaiadendmn 
tagua (H. B.K.) G. Don (Tagua), Ficus perez -arbelaezii Dl.lgand , y Ficl.ls soa tensis Duga nd (Caucho 
Sabane ro), hospedero sobre el cua l Mosquera en 1978 erec tuó la descri pc ión del insecto para 
Cundinalllarca. Igualmente en var iadas plantas herbáceas ornamentales exót icas del gé nero l-tibiscus 
spp. y Commelina sp. Es de resal tar que en condic iones eJ e la co lección viva del Jardín Botá nico de 
Bogo tá , las poblaciones de éste insecto son rocos con parasitislllo del 3 - 5% Y no llega n a tener 
pob laciones considerables. Se concluye que es un insecto polírago que se presenta C0l110 plaga de 
grandes poblac iones en el Falso Pimiento, S. molle L. 

Jardín 130tánico dc Bogotá ':Jose Celeslino IlIlis" jdrd inru ga ita na.inlerred. ncl.co 
2 Bióloga - Entomologia .. Jard ín I~olá nico de IlogOlá ': Jose Cc lr.sli no ~ll1li , " 
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Establecimiento de diferentes metodologías de cría del salivazo de los pastos 

Anuar Morales I 

Ulises Castro I 

Daniel Peck 2 

Debido a la estacionalidad del sa liv;Jzo de los pastos y la necesidad de rea li za r di fe rentes estudios de 
biología, resistencia vari etal y eficacia de controladores biológ icos, se han elaborado dos diferentes 
metodologías de cría - una pequeña y otra masiva - para opti miza r los recursos físicos y de personal 
com binados con una buena efi ciencia de pmducc ión que sa ti sfaga la neces idad de cada inves ti gador. 
Es tudios biológ icos en las regiones endémicas para cada espec ie requieren acceso a todos los esta
dos de vida durante todo el año mediante una unidad de cría que sea fác il de manej ar por pequelios 
gru pos de investi gac ión. Se dise lio una unidad que jun ta sitios de ov ipos ición y de alimentación 
ninfa l que elimina la reco lecci ón y traslado de adultos. En eva luaciones de efi ciencia con Aeneo lamia 
var ia , la unidad que mide 6 1,6 x 40 x 15 cm (ancho, largo, alto ) pmd lUo un pr0medio de 300 ad ultos 
con una eficiencia de huevo a adulto del 60%. Esta unidad ha sido de gran ayuda en el establec imien
to de crías de A. va ria, A. reducta y Mahat1 arva sp. Se es tab lec ió y eval uó por primera vez una nueva 
cría mas iva basada en avances recientes para asegurar una confiab le y Illás econólllica fuente de 
insectos (adultos y huevos) para apoya r las eva luaciones de hongos entomopatógenos y resistencia 
vari etal. Esta consiste de un marco de madera de 60 x 120 x 10 Clll co locado sobre lI na mesa en el 
cual se dispone una ca pa de tie lTa de 4 -5 cm. Se estab lecen 16 mon tículos de ti erra y se siembran 
macollas de 5-7 tallos de Brachiaria ruziziensis . Se co loca una cobertura de tela negra y blanca 
(inferi or y superior respec ti va mente), para es timular la form ación de raíces superfi ciales. Quince días 
después se infesta cada planta con 100 huevos próximos a ec los ionar y se procura man tener una 
buena humedad du ra nte todo el proceso. La producción de adultosh a sido has ta de 1250 adul tos por 
semana con una efi ciencia de lluevo a adulto de 75% con un pmmed io de 50%. 

I Asistentes de InvestigaciólI , Proyecto ~·o rrajes Trop ica les CIAT, A.A. 67 13 Ca li. Va ll e. 
2 Resea rc l1 I'ellow, Proyecto f·orrajes Tropica les CIM , A.A. 67 13 Ca li . Va lle. 
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Efecto de la trampa de feromona sexual en el monitoreo de poblaciones de 
Tecia solan iuora (Povolny) 

María Lucía Sánc IJ ez A. I 

Fram;ois Herrera J. 2 

Eduardo Espitia 1'1. ' 

El obj et ivo de este trabajo fue estab lecer el eFecto de la trampa de feromona sexua l sobre la pobla
ción de la plaga y el daño causado en lotes de cultivo. El lrabajo, rea li zado en el c. l. Tibaitatá , com
prendió dos fases. Primera: estandarizac ión de técnicas para estudios de campo. Inmovili zación de 
adultos macho usando éter y enfriam iento a 6°( en diferentes ti empos. Marcado de l insecto, evaluan
do verde de malaquita , azu l de metileno, marcador metá lico y de acetato. Diseño de trampas para 
monitorear posturas. Determ inación de l rad io de acc ión de la trampa de feromona en cond iciones 
contro ladas, en un corredor de 25 m de largo li berando machos marcados cada 5 m desde la trampa . 
En ca mpo, med ian te liberación de adu ltos macho marcados a 10, 30 Y 60 m de la trampa hac ia los 
puntos card ina les. Segunda: Relac ión entre las cap turas de la trampa y distribución de la plaga en 
tres lo tes de 900m 2 con papa variedad parda pastusa. En el centro de el los se ubicó una trampa de 
[e romona registrando cap turas semana lmente. Desde la tuberizac ión se rea li zaron muestreos siste
má ticos quincenales, tomando los tubércu los de 50 planlas por lote, se reg istl'ó porcentaj e de dalla, 
vientos y distribución de la plaga. La in movi li zación con éter (O, l mi , 10 segundos) inmovili za diez 
insectos sin altera r su longevidad . Los marca dores metálicos y de ace tato son los mejores para mar
car debido a su fáci l apli cac ión, permanencia en el insecto y no- tox icidad. Las trampas de huevos 110 

tra bajaron en ca mpo. Bajo condic iones controladas (ve locidad del viento: 3 mis, tiempo de evalua
ción: 3 11 ) no hubo capturas. En campo, las capturas (6,25%) co inciden con la direcc ión del viento 
predominante indicando que és te transporta la estela de feromona. La eva luación en los tres loles 
mos tró una dis tr ibución de la población agregada. Los lotes de mayor infes lación , 48 y 36% presen
ta n da lla hacia los bordes y el de menor in festac ión, 6% hacia el centro. 

Pregrado Pontificia U. Jave ri ana. I' -nlai l : Illalu sa nellez(1'I Ilolnlail.colll 
'2 M.Se ~lan ejo Inlegrado de Plagas. I\egional Uno Corpoiea . 
. 3 lA Programa Na l. MIP Co rpoiea . 
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Resultados preliminares de una prueba de inmersión larvaria para determinar 
resistencia a las lacto nas macrocíclicas utilizando cepas de referencia de la 
garrapata Boophilus microplus 

Efraín Benavides Ortiz I 

Alvaro Romero Nasayó 2 

La garrapata del ganado Boophi lus microplus es considerada como una de las principales limitan les 
para la ga nadería en el trópico, tanto por su ca pac idad de transmisión de enfermedades corno por los 
da rlos directos e indirectos que ocas iona. Los acaricidas químicos se Ilan uti li zado por va ri as décadas 
como el principa l método de control, pero el desarr"ol lo de resis tencia a los pesticidas en el seno de 
las pob lac iones de garrapata , es un obstéículo pma alca nza r ese propósito. Var ios tipos y grados de 
resistencia de la garrapata B. microp lus a los pes ti cidas se han del11ostrado alrededor del rn undo; en 
Colo l11bia se Ila docul11en tado res istencia a va rios lipos de compuestos, en tre ellos, los organoclorados, 
carbal11atos. organo fosforados. piretroides sintét icos y al11itraz. Resistencia a nuevos cOl11puestos. 
ta les C0 l11 0 las Lac tonas l11acrociclicas no se ha iden lifi cado. a pesar del al11plio uso de estos produc
tos en el campo; la resistencia para estos compues tos pOclría estar enrergiendo de manera silenciosa 
en el ca mpo. de modo que se requiere de manera urgente de una pru eba in vitro para deterrninar la 
aparic ión y ex tens ión de este tipo de res istencia. Se describe el uso de una prueba de inmers ión 
la rva ria para detectar resistencia a las lactonas macrocíclicas en pob laciones de garrapa las. Se utili
zaron larvas de B. microplus pertenecientes a dos cepas de referencia mantenidas en el labor"a torio, 
la suscep tibl e "Yeerongpi "y" y una cepa multi-res islente a pes ti cidas. llamada "Montec itos". Las lar
vas fu eron sometidas a inmersión por dos minutos en oc l1 o diferentes diluciones de ivermectina 
contenida en una mezcla de tr i ton-etanol en agua desmineralizada. Luego de la inmers ión las larvas 
se empacaron en paquetes de pape l de filtro y se mantuvieron en incubac ión (27°(,90% H.R) por 4-8 
horas . luego de lo cua l la respuesta fue deterl11inada mediante recuento de larvas vivas y muertas . El 
porcentaje de mortal idad se graficó contra la dil ución en papellog-probil. Lueuo de tres réplicas para 
"Yeerongpilly " y cinco para Montec itos. mayores rnorlalidades se observa n en la cepa susceptible 
para todas las conce ntraciones eva luadas. Por otra parte. al utili za r es ta metodología sobre cepas de 
campo, en una l11u es tra proveniente de la Cos ta Nor"te se han del11ostrado bajos nive les de mortali
dad. indicio del desarro llo de resistencia a las lactonas Illacrocic licas en el campo. 

CEN TRO DE DOCUMEN TAC ION 

SE P. O 1 1999 

Pll. D. Programa Nal. dc l: pielel11iología Veterinari a. Ccn tro de In l'c5 ti ~Jn c i ó n cn Sal ud Animal . CE ISA . Corporación 
Colombia na ele tn vesligación /Igropecuarin. CO I\ f'O IC.I . Av. 1'1 Dor,l elo N 42 -42. Sa ntaré de I'>ogotá . Colombia 

2 ~ I édico Veteri nario. Programa al. de Epid cl11io logía Ve terinaria. Cent ro de Investigacicin en Sa lud Animal . CE IS/I . 
Corporación Colombiana elc In vest igación Agropec llaria . CO I\l'O IC"- Il v. ti Ilo r¿ldo N" 42 -42. Santaré de Bogotá . 
Colombia. 
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Método de desinfestación con el tratamiento de vapor caliente para pitaya 
Selenicerus megalanthus Haw infestadas con huevos y larvas de las moscas 
del mediterráneo y suramericana 

Gloria Marlelle Vidal C. ' 
Jaime Ahello Soto 2 

El tra tamiento cuarentenario con vapor cal iente en pitaya se real izó en el ICA-Mosquera para reabrir 
las exportaciones de Fruta rresca al Japón. La investigación incluyó las rases exploratoria, comprobatoria 
y daño de fruta en la cámara de vapor cal ien te. La primera rase consistió en experimentos básicos 
para eva luar las variables insec to, cámara; así mismo las interacciones insecto-fruta, rru ta- cámara, 
insecto-fruta- cámara. Con los resultados obten idos se inicio la rase comprobatoria en la cámara a 46 
oC de temperatura en el ce ntro de la rruta a través de ensayos a pequella y larga esca la con 10.000 Y 
30.000 individuos. El daño de rruta en la cámara se eva luó en pitaya con madurez de '/2 y ';" usando 
46°( de temperatura en la Fruta y 20 minutos de tratam iento. Las eval uac iones se hicieron a los siete 

. y 14 días después del tratam iento determinándose la pérdida en peso, apari encia, dureza , grados 
brix y sabor. Los resu ltados con Ceratitis capitata baj o inmersión en agua ca liente a 46°( de tempe
ra tura y los obten idos en la suscepti bilidad compara ti va en la cámara de tratam iento, indican que de 
todos los estados el más tolerante es huevo viejo (es tado incubado 24 horas an tes del tratamiento). 
La morta lidad a peque lla escala se eva luó desde ce ro hasta 25 minutos de tratamien to, lo cual mos
tró 100% de mortalidad a partir de 15 minutos; esta prueba se reconFirmó a larga esca la a 20 minutos 
de tratamiento, usando volúmenes mayores de rruta en la cámara. El vapor caliente duran te 20 minu
tos después que la temperatura de la rru ta llegue a 46°( es efectivo contra C. capil ata. Para Anaslrepha 
f ra terculus se comprobó mediante prueba básica de desinrestación , que todos los es tados inmaduros 
son eliminados en la cámara de tratamiento a 460C de temperatura sin tiempo de expos ición. El dalla 
de pitaya después del tratamiento a 46°C de tempera tura y 20 minutos dentro de la cámara no altera
ron las propiedades organolépti cas de la rruta. 

1 ~1 . Se. Laboralorio Tralamienlos Cuarenlenarios ICA Sanidad Vcge liJl. A.A. 1 S 11 23.[1 Dorado. 
2 ~1 . Se. Laboralori o Tralam ienlos Cuarenlenarios ICA Sa nidad Vegelal. A.A. 15 1 123.E I Dorado. 
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Ciclo de vida de Thrips palm i Karny (Thysanoptera: Thripidae) bajo condiciones 
de laboratorio en el oriente antioqueño 

Jo'm Ehident Vasco G. I 

Juan Ifumberto Guarín M. ' 

El conoc im iento de la biología de Thrips palmi Karny, plaga de rec iente introducc ión al Oriente 
Antioqueño era un imperat ivo, por lo que se rea lizó el prese nte trabajo que tuvo como fundamento 
conocer sus característi cas intrínsecas para disería r luego estrategias de manejo adecuadas. El expe
rimento se rea lizó bajo condiciones constantes de laboratorio ( 17,4C, H.R 80%) en el c.1. "La Se lva " 
de la Corporación colombiana de Investi gación Agropecua ria "CORPOI CA" , en el municipio de Rionegro 
(Anl. ) a 2.120 m de altitud . Se sepa raron 100 hembras adultas en cinco cajas de petri (20/caj aJ, se les 
suministró constantemente alimen to limpio (tr ifol ios de frUo l var iedad ICA -Vibora l). Se determinaron 
los siguientes aspectos: Duración promedio de preoviposic ión , reproducción (partenogénetica y sexual ) 
y longevidad promedia de los ad ultos. El período promed io en días transcurrido entre la ovipos ició l1 
y la emergencia de adu lto fue 20,5 discriminados así: 2,5 de huevo a ninFa en primer instar; 3 , l 2± 
0,95 primer instar; 6, 15± 1, l3 segundo instar; 4, I O± 0,83 en prepupa y 4,65± 0,8 1 en pupa. La 
longevidad en días de los adultos Fue 2 I para machos y 25, 12 para hem bras. La reprodu cc ión (ninfas/ 
Il elllbra) por partenogénesis prodl(jo 10,5 Y la sexual 8,95. Los resul tados obtenidos perllliten esta 
blecer es trategias de manejo más acordes con la biología del insecto. 

1 Pregrado, U. Nacional de Colombia, Mede Jl in. Av. 46 1~ No. 65-2 2 rSc Jl o (Anl. ) e- l11ail;jvasco(~ Illuiscas. udea.ed u.co 
2 ~1 . 5e. CO RPO ICA. C. 1. "La Selva ". A.A. 100 rl ionegro (Ant. ). Te léfo no 537 1490 Fax 5371 369 . e- mail: 

jguarin 0 corpo ica.org.co 
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Determinación de los límites térmicos para huevos de Anastrepha ob /iqua 
(Macquart, 1835) yAnastrepha fratercu/us (Wiedemann, 1830) (Dip., Tephritidae) 

Sandra Catalina Agudelo Gali/ldo 1 

Guillermo Carrero Herrán 2 

lVelson A. Ca nal :; 
William H. King C. " 

En la rilosofía del manejo integrado de plagas es común uti liza r modelos para la prevlslon de la 
ocurrencia de insectos de importancia econólllica. La telll peratu ra es lino de los factores que más 
afecta el desarrollo del insecto. En el presente trabajo se pretendió deterlllinar ex igencias térlll icas 
de Anastrepha ob liqua y Anastrepha {raterculus, con el ri n de hace r pl'evisiones del desa rrollo eJ e las 
poblaciones en campo, El trabaj o se rea lizó en laboratori o con Illaterial procedente del laboratorio de 
Trata lllientos Cuarentenarios del ICA, Illanteniendo cinco grupos de 50 insectos en cá Illa ras eJ e ri to trón, 
a telllperatura constante de 10, 15, 20, 25 , 30 Y 35 oc y HumeeJad r~e l a ti va de 70 más o menos 5%. 
Cada uno de los estados de desa rrollo del insec to se anali zaron por sepa rado, La durac ión del ciclo 
eJel insecto fue evaluada desarrollando la fórmula eJ e Rea umur a través eJ el Illétodo eJ e la Ilipérbo le, en 
el programa para computadora MOBAE. A la fecha se cuenta con los resultaeJ os para hu evos, los 
cuales nos indican que las lemperaluras base para Fl nastrep }¡a ob liqua y Anastrepha ( raterculus son 
7,46 y 6,37"C respectivamente, Esos huevos ti enen unas exigencias eJ e 77,48 y 8 1 ,34 GraeJ os eJía y las 
ecuaciones de la velocidad de desa rrollo son respectivalllente: -0,09629 1 + 0,0 12907 X Y -0,0783 13 
+ 0,01 2294 X. 

I Pregrado, Ingeniería Agronólll ica , U. del Tolillla 
2 c a liPa/CA, CIIECED No rte To lima 
;) Fa e. de Ingeniería Agronólllica , U. dcl l b lillla, AA , Ibagué, f -Illail : nacil nalcl (n il ngel. l u,cdu .co 
4 ICA, I\ egional Tolillla 
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Caracterización molecular de aislamientos de Bacillus thuringiensis obtenidos 
a partir del filoplano de diversas especies arbóreas 

Elizabetll Escobar I 

Jairo Arango l 

Mayte Mejía ' 
Sergio Orduz ,\ 

Bacil/us thuringiensis es una bacteria gram positiva , esporulada y productora de d-endotoxinas acti
vas contra larvas de insectos de varios órdenes. Se ha aislado a partir de diversos ambientes como 
tierra, pape l y filoplano de diversas especies vege tales. En el presente trabajo, se obtuvieron 787 
aislami entos de B. t/wringiensis a parlir de 44 especies arbóreas direrentes, de los cuales 282 mos
traron toxicidad contra larvas de lepidópteros. Se eva luaron 173 aislamientos sobre larvas de 
Spodoptera frugiperda y se se lecc ionaron las que mostraron mayor releva ncia. Posteriormente, se 
hizo tipiricación por PCR con primers pa ra los genes cry4A, 45, cry 1 A, 15, 1 C, ID, LE , 1 F,y 1 G, se 
obtuvieron los perfiles gén icos por aná lisis de RAPD 's, y se determinó el perri l proteínas por 5D5-
PAGE. El 4,3% de los aislam ientos rue tóxico para larvas de dípteros, el 35,8% para lepidópteros y el 
0,38% mostró toxicidad para ambos ordenes. La caracteri za ción de estos aislamientos es de gran 
importancia para futuras ap licaciones en campo, en pros¡ramas de control de lepidópteros plaga en 
culti vos de importancia económica para el país. 

I Unidad de Biotecnología y Contro l Biológico. Corporación para invesligaciones biológicas (CIB). Medellíll 
2 Unidad de Biotecnología y Control Biológico 
;; Unidad de Biotecnología y Control Biológico. (CIB). 1edellín 
L¡ Unidad de Biotecnología y Control Biológico (CIB). Medellín 
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Identificación molecular de diferentes especies de mosca blanca (Diptera: 
TI-íaleurodes spp.) presentes en Colombia 

Lee A. Calvert I 

Maritza Cuervo I 

Se identificaron molecularm ente diferentes especies de mosca blanca tales como Biot ipos A y B de 
l3emisia tabaei (Gen nad ius), Bemisia tubereu/ata (Bondar), Tr ia/eurades uaporari orum IWestwood), 
Tria /eurades ua riab ilis y A/euratrache/us soc ialis presentes en Co lombia. Esta identifi cación se rea li 
zó mediante amplifi cación del ADN genómico usa ndo la técnica de RADP (Ampl ificac ión de Marcado
res Po limórficos del ADN) con los cebadores F2, F 12, H9, Y li 16 de Operon, med iante los cua les se 
eva luaron poblac iones de diferentes loca lidades obteni endo un patrón polirnórfico especí fi co pa ra 
cada una de las espec ies. El cebador H9 permite di ferenciar entre especies mien tras que el cebador 
H 16 establece diferenc ias dentro de una misrna espec ie C0 l11 0 entre los biot ipos A y B de B. [abad. 
Para establecer una com paración más precisa se rea li zó un es tudio de la subllniclad 165 del ADN 
mitocondrial de estas especies , ya que es una reg ión muy conservada y por tanto permite establecer 
relaciones fil ogenéti cas. Los productos de la reacc ión en cadena de la polimerasa (PCR) fueron clonados 
y secuenciados. Co n es tos resultados se obtuvo una matriz que permiti ó genera r el árbol fi logenét ico 
pa ra las especi es es tud iadas. Los aná lisis evidenciaron clar'amente tres grupos: Bemisia spp. , 
A/euratra che/u s spp. y Tria /eurades spp. , diferenciándose notoriamente entre sí los biotipos A Y B de 
13. tabaei y 13. tubereu /ata dentro de l género Bem isia spp. y T. uaporar iorwn y T. uariabi/is den tro del 
género Tria /eurades . Estando lTlas cercano el género Bem isia deA /euralraehe/us qlle de 7i'ia /eurades . 
La mayor distancia genética pura obse rva da fu e en T. uariab ilis, aunque evollltivamen te es mas cer
cana que T. uaporariorum. 

Cen tro Internaciona l de Agri cu ltura Tropica l , CIAT. A.A . 67 13. Cal i, Co lom bia 
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Hormigas del género Pseudornyrrnex (Hymenoptera: Formicidae: 
Pseudomyrmecinae) del Parque Nacional Natural "Serranía de la Macarena", 
Meta, Colombia 

Mónica Ospina-Correa ' 

Pseudomyrmecinae es una de las subfa milias de hormi gas más comunes y consp icuas de la región 
neotropica l; son insec tos alargados, delgados, de oj os gra ndes, aguUón run ciona l, peciolo con dos 
nodos y hábitos arboríco las; algunas espec ies presentan asoc iaciones mutual istas con plantas. En el 
bem isrerio occidental se conocen los géneros Myrc idris Ward monotípico del amazonas bras ilero y 
Pseudomyrmex Lund distribuido desde Estados Unidos basta Argentina. Este trabaj o busca comple
mentar el conocim iento de la mirm ecorau na colombiana , rderida a es ta subfami lia en la Serranía de 
La Maca rena. Se presentan resu ltados de va rias co lecc iones real iza das desde octubre de t986 basta 
mayo de 1993 en diez siti os con altitudes entre 500 m. y 900 m. Las ca pturas se rea liza ron por 
I'ecolécc ión manual. Se reg istran 24 espec ies que represe ntan el 33% de las presentes en el país , dos 
de las cua les son nuevas. Los sitios con mayor riqueza se loca li za n al norte de la Serra nía: la Estación 
La Curía a 500 m. con 17 espec ies y la vereda Monserrate a 700 m. co n once . En total los dos siti os 
tie nen 23 espec ies, un 96% de las registradas en este trabajo para todo el Parque. Este resu ltado 
il porta 15 regist ros nuevos para la zona con respecto al inventari o rea li za do por Fernández y Schneider 
en 1989. 13 especies que equivalen a un 54,2% rueron ca pturadas en un sólo siti o. P g racilis la 
espec ie más abundan te, se co lectó en se is de los diez si tios muestreados. Los lugares con mayor 
can tidad de especies son los de menor altitud . 

Pregrado Bio logía , U. Nacional de Colol11bia. I\ .A. 14490, Sanlaré de ISogolá, Colombia. Illegacllile«! hollllail.com 
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Las chinches asesinas de Colombia (Hemiptera : Heteroptera: Reduviidae) 

Dimitri Forero I 

La fa milia Reduviidae consla de cerca de 7000 espec ies alrededor del mundo, Consli tuye un gran 
grupo de insectos de hábitos depredadores y Ilemató fagos, ten iendo gran importancia al ser poten
ciales elementos de contro l biológico, y a nive l biomédico, al ser vecto res de Trypan050ma spp" el 
mal de Chagas, A pesar de eslo, la informac ión existente pa ra la fami lia en el Neolrópico es dispersa 
y para Colombia es escasa o inexisten te, Este vacío llevó a rea lizar un estud io genérico de la famil ia 
pa ra Co lombia, Se consideró a la fami lia Reduvi idae en el senti do más amplio, inc luyendo a los 
phymátidos y elasmodém idos como subfa milias dentro de Red uviidae, De l trabaj o se exc luyó a la 
subfamilia Harpactorinae, Se es tudiaron once colecc iones elllol11o lógicas en Sa ntafé de Bogo tá, Cal i 
y Medell ín, identificando l11a lerial all í depositado con la ayuda de claves y diagnos is encon lradas en la 
li te ratura, C0 l11 0 resultado, se registran para el país 16 subfa lll i li as y 72 géneros (excluye ndo a 
Harpac(orinae), De es tos taxa, dos subfamil ias, 28 géneros y un subgénero, represenlan nuevos re
gistros para Colol11bia, Datos ob ten idos de un l11ueslreo rea liza do en Za mbra no (Bolívar) duranle 14 
meses, evidencian que colectas a largo plazo arroj an mejores resultados que Illues treos punluales 
tanlo tel11 poral como espac ialmente, Los reg isl ros de loca lidad mueslran una fuerte tendencia a co
lecta r en el centro del pa ís, dejando submuestreadas ol ras áreas de Colol11bia C0l110 el Chocó 
BiogeográFico, la cos ta Ca ribe, parte de la Orinoquía y Al11azonía, 

Biólogo, ASOCOlFlORt:S: AA 5515 1 BOBOlá, Co lombia, dilllilriJorero Ci' Llsa, nc t 
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Comparación morfológica y citológica de algunas especies del subgénero 
ectemnaspis (Diptera: Simuliidae) 

Claudia Moreno-R. J 

Paulina Muñoz Vila 2 

Los simú lidos son dípteros que se caracterizan por presentar especies críp ticas que conforman com
plejos de especies con rasgos morfológicos muy similares. Este distintivo se ha vi sto con frecuencia 
dentro del su bgénero Ectemnaspis especialmen te en Siml.llium romanai , S. lutzianum , S. bicornutum , 
S. {urci llatum, S. ig nescens y S. lunja. Para dilucidar o rea firmar la pos ición taxonóm ica de éstas se 
efectuó un aná lisis comparati vo tanto de rasgos morfo lógicos del estadio larva l como de ca racterís ti
cas citológicas de los cromosomas politén icos de espec ies de los grupos romanai y bicoloratum. Los 
objetivos del trabajo fueron estab lecer cuáles rasgos morfornétri cos permiten sepa rar las espec ies 
comparadas, determinar la posición de las carac terísticas más sobresa lientes de los cromosomas 
pO li ténicos y defin ir si los grupos taxonómicos existentes están respa ldados por estas características. 
El anális is morfológico comparativo, con 89 larvas, fue rea li zado mediante análisis estadístico 
mu ltivar iado usando la técnica de Aná lisis Discriminante. Se trabaja ron características morfométricas 
y merísticas. Las med idas tomadas fueron: longitud de la línea del borde basal de la cá psula de la 
ca beza y línea medio-ven tral de la cabeza , longitud y anchura del apotoma cefálico, del hipostom io, 
de la escotadura guiar, del palpo maxi lar, longitud ob licua y anchura posterior de la ma nd íbula , lon
gitud de los tres artejos antena les, de la base del aba nico cefá lico, de las bifurcaciones de los fila
mentos del histoblasto de la branquia respiratoria , número de rayos del aba nico cefá lico, de hileras 
de ganchos del circulo pos terior, de setas, dientes y aserrac iones latera les del hipostomio y de dien
tes de la mandíbula . Para la comparación ci tológica se emplearon los !llapas existentes para especies 
del grupo bico{oralwl1 y los ob ten idos en el estudio para dos espec ies del grupo romanai . El i\nj lisis 
Discrimi nante mostró que las espec ies S. lutzia num , S. bicornutw11 y S. {urcillatum se sepa ran 
morfológicamente de las demás espec ies. S. romanai se sitúa ce rca de S. ignescens y S. -tl.lrija . Los 
resultados de clas ificación del programa estadístico ind icaron que todos los individuos asignados a 
priori se ubicaron en el grupo correspondiente con excepc ióll de un individuo de S. ignescens que se 
loca li zó dentro de S. lurija , especie estrechamen te relacionada . Las carac terísticas citológicas que 
permiten diferenciar las especies de los dos grupos son , en el cromosoma 1, el grupo romanai lleva el 
orga nizador nucleolar proximal al centrómero situándose el marcador 3" dista l; en las especies de 
bico loralw11 la pos ición del organ izador Ilucleolar es dis tal y el 3" es proximal , exceptuándose S. 
ignescens que lleva el NOR en el cromosoma 111. En el cromosoma 11, romanai ll eva el pB situado en 
el centro de los marcadores ST y gB, en bicoloratum el pB está situado muy cerca del telómero II L 
quedando el gB en el centro y el ST prox imal al cen trómero. En el cromosoma 111, romanai lleva el BI 
distal y el H proximal, en bicoloratum los dos marcadores quedan en pos ición inversa; ad icionalmente 
las especies de este grupo exhiben los marca dores Mb y neck en el brazo IIIL. El grupo romana i 
muestra en IIIL el ex y M compar ti endo estos rasgos citológicos con el mapa estándar del subgénero 
Siml.llium. Las ca racterísticas morfo lógicas con va lor diagnós tico para la separación de estas espe
cies son: longi tud y altura del apotoma, longi tud de la cabeza , del hipostomio, de la base del aban ico 
cefál ico, del artej o 111 de la ante na, del puente pos tgenal y de la ma ndíbula. Los grupos romanai y 
bico loratum , definidos por Casca rón por rasgos morfo lógicos, es tá n sustentados también por at ribu
tos citológicos. Las espec ies S. romanai y S. lutzianum conserva n la misma posición y orientac ión de 
los marcadores de los tres cromosomas con excepción del AB, la DB y el SH. Las especies del grupo 
bico loratum comparten la orien tación inve rtida de la am polla y la banda pesada en el brazo 111 5. 

1 ~1. Se. 
2 Profesora Asoc iada , U. Nacional de Cololllbia , Instiluto de Ciencias Naturales. AA 7495 , Bogolá. e-mail : 

panllllloz (Í1 ciencias. ciencias. ullal.edu.co 
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Filogenia de los géneros de Heliconiinae (Lepidoptera: Nymphalidae) 

Paola Carolina Acero U. I 

Pao/a Rachello D. I 

Sandra Tavera C. I 

Se revisó la filogenia y las pos ibles relacio nes de parentesco de los géne ros Neotropicales de 
Hel iconiinae: Philaethria Billberg , 1820, Dryadula Michener, 1942, Dryas li übner, 1807, Dione Hübner, 
L81 8, Agraulis Boisd uva l & LeConte, 1833, Eueides li Libner, 18 16 Y Helicol1ius Kl liI\, 1802. Se tra bajó 
con una o dos espec ies de cada género. El grupo aj eno es tuvo compues to- por Actinote hy lonome 
(Doubleday, 1844), Actinote straton ice (Latreill e, 18 1 1) (Acrae inae), Eup to iela hegesia (Stau ndinger, 
1885) y l'1arpesia berania (Hewitson, 1852 ) (Nymphalinae). Se utili za ron 25 ca racteres morfo lóg icos y 
de gen italia de machos para obtener cladogram as 1l1anua les y por procesador ll1ed iante el programa 
fiennig86, este último utili zando algoritmos exactos de enumeración ill1p líc ita (ie':' ). En Hennig86 los 
ca racteres multiestado Fueron tratados como no aditi vos; en el método manual fu eron considerados 
como ad itivos. Henn ig86 arroj ó un cladograma con una longitud de 54, cons istencia 59 y retención 
78; varios ciados son sustentados por homologías, pero otros, la menor parte , son sustentados por 
homoplasias. El cladograma ll1anual. basado en ca racteres homólogos , tu vo menor long itud , 34 pa
sos, pero presentó varias pOlilomías que no permiti eron defi nir algunos ciados. Ambos cladogra mas 
presentaron relaciones de parentesco si milares: Helicollius con Dryas, estas a su vez re lacionadas 
con Eueides, Dione y Agraulis; todas la anteriores son el grupo hermano de Dryadula y Philaelhria lo 
es de todo el conj unto. Es ta propues ta es diFerente a lo ob tenido por Emsley 1963 y Brown 198 1. 

Pregrado, Pon lificia U. Javeri ana 
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Relaciones filogenéticas de la tribu Haeterini (Lepidoptera: Nymphalidae: 
Satyrinae) 

Mónica rao/a Higuera I 

Ana Ximclla Zambrallo I 

Se estud iaron las re lac iones nloge néli cas entre los géneros de Hae terin i : Haetera F. 1807; 
Pseudohaetera Brown , [ 19431; Cithaerias 11übner, [ 18 l 91; Pierella Westood , [ 185 1]; Du/cedo D<t 
Almeida , 1951; Y Paradu/cedo Constanti no, 1992. Todos los géneros, exceptuando a Pierella, tienen 
alas transparentes y uno ó dos ocelos en el ala poslerior, mient ras Piere/ /a presenta alas pardas con 
pu ntos de tonos vivos sobre fondos iridiscentes . El aná lisis se Ilizo por med io de la metodología 
cladís tica ut ili za ndo nueve taxones: se is del grupo interno y a una o dos espec ies de los géneros 
Tayge tis Hübner, 19 18, Pedaliodes Butler, 1874, y Eup lychia rli'lbner, 18 l 6 como grupo ex temo, 
lodos pertenecientes a diferentes tribus de Sa tyrinae. Se utili za ron 20 caracteres morfo lógicos (dos 
mu lties tado, 18 doble es tado); no se polari za ron aquellos caracteres en los que la tota lidad de sus 
estados se presentaba en el grupo ex terno, ni los caracteres multi es tado. Para el análisis se empleó el 
programa t-l ennig86, del que se obtuvieron dos árbo les igua lmente pa rsimoniosos de longitud ( 13 ), 
consistenc ia (84) y Retención ( 87); de éstos se ob tuvo uno so lo med ian te conse nso de Nelsen. Se 
determ inó la monofilia del grupo por tl'es caracteres sinapolllórficos, y las re lac iones obtenidas fue
ron: Dulcedo como grupo hermano de ¡-¡ae lera, y con és tos Cilhaerias , Parar/u /cedo, Pseudol1aetera 
y Piere/la ; en el segundo árbol se relacionaron Haetera-Pselldohaetera y con éstos Cithaerias, Du /cedo, 
Paradu/cedo y Pierella. 

Pregrado, Pontificia U. Javeri alla. 
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Fluctuaciones en la densidad poblacional de la mosca de los cuernos 
Haematobia irritan5 en un grupo de bovinos no sometido a aplicación de 
insecticidas en el Valle del Sinú 

Yesid Abuabara Pérez I 

David Paclleco 2 

Efra ín Bellavides Ortiz 3 

la mosca de los cuernos Haematobia irr itans es una importante plaga del ganado en reg iones tropi
cales y subtrop ica les del continen te americano. Este díptero con capacidad Ilematófaga en ambos 
sexos, en ocas iones se torna muy molesto para los anima les y puede alcanzar poblac iones muy gran
des, por ejemplo, miles de moscas por an ima l. A diferencia de la mayoría de otras moscas, la de los 
cuern os perma nece con el bovino durante todo el tiempo. Generalmente se ubican en hombros y 
lados del animal. En épocas cál idas de bri llo solar intenso o en épocas lluviosas , se congregan en la 
porc ión inferi or del vientre de los animales buscando protecc ión. La hembra adulta abandona el 
animal para depositar sus lluevas en es ti érco l fresco del ganado, y luego retorna al an imal. En algu
nas áreas se considerada la l11ayor peste del ganado en pastoreo. En Estados Unidos las pérdidas 
anuales debidas a esta 111 0sca se han estimado en 150 mi llones de dólares. En el Centro de Invest iga
ción Turipa ná de CORPOICA ubicado en el Va lle del 5inú , en tre el cuatro de marzo de 1991 y el 29 de 
diciembre de 1993 ( 144 semanas), se rea lizaron observac iones en un pequello hato experimenta l 
(nuctuando entre 13 y 25 anima les), no sometido a ap licac ión de pesticidas, para determinar los 
fac tores asociados con las fluctuac iones en la densidad poblacional de esta mosca. Un grupo de 25 
bovinos de diversa composición rac ial fue sometido a recuentos semanales de H. irrita liS por an ima l 
individual, observada por personal entrenado en el ganado sujeto en el co rral. Se recolect ó 
adiciona lmente in formación sobre el peso y hematocril o de los an imales, además de los registros 
l11eteorológicos. Un anál isis prel im inar de los datos recolectados demuestra la neces idad de transfor
mar logarítmicamente los recuen tos para que el promedio sea independiente de la var ianza ; se ob
serva un marcado pa trón estacional de la densidad de 1110scas por an imal, con picos pob lac ionales 
no torios co incidentes con el inicio de la temporada de lluvias (ab l'il-mayo) y pos teriormente a media
dos y fina les de la temporada de ll uvias (sep ti embre-d iciembre). Se presenta " algunas asociac iones 
con los parámetros meteorológ icos, part icu larmente la prec ipitación pluvial. Au nque en só lo 684 
observaciones se recolectó información conjunta de recuento de 1110sca y Il el11a tocrito, se halló una 
asoc iación significativa en tre el nl"llero de moscas y la disminución del Ilel11atocri to. El conocimiento 
de la dinám ica pob lac iona l de es ta mosca perm itirá el disello de estra teg ias de control adecuadas. 

M. V. Progral11a de Salud Animal , Cc ntro de Inves tigació n Turipaná. Corpo r<lc ión Cololllbiana de Investigaci ó lI 
Agropecuaria , CORPOICA. Ccreté 

2 r5 ió logo. Programa de Salud Animal , Ce ntro de Inves li g<lción Tll r ipaná . Corporació lI Colorllbiana <le Inves tigación 
Agropecuaria , CORPOICA. Cereté 

:5 PI1.D . Programa Na!. de Epidellliología Veterinari a. Ccntro dc In vcs ti ~J;)( i ó ll en Sal ll d Aninwl , CEI SII . Av. El Do ra
do W 42-42. Santaré de r1ogo tá . Colombia. clllail : 
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Dinámica poblacional de Tagosodes orizicolus (Muir) en arroz (Oryza satiua 
L.) secano mecanizado en Nechi 

José Camilo Echeverri Díaz 1 

Liliana Patricia Rodríguez P. 1 

Cristo Rafael Pérez Carriazo 2 

Valentíll Lobatón González 3 

El incremento poblacional de Tagosodes orizicolLls (Muir) en la zona arrocera de Nechí en el Bajo 
Cauca antioquello como consecuenc ia de la utili zacióll de insecticidas de amplio espectro motivó 
investigar su dinámica pob laciona l como base para el desa rrol lo de estrategias de manejo integra l. 
La investigación realizada en las variedades Oryzica 1, Cica 8 y Fedearroz 50 en lotes de una hectárea 
por variedad con registros sema nales durante 80 días de los facto res cond icionantes bió ticos y 
abióticos, mostró que la fluctuación poblacional de r. orizico lLls en el semestre A presentó las máx i
mas poblaciones en Oryzica I supera ndo hasta en 3 ,5 veces las pob lac iones en Cica 8 y Fedea rroz 50. 
r. orizicolus se presentó desde los 8 DDE con pob lac iones bajas de I I A Y seis insec tos por 50 pases 
dobles de jama para Oryzica 1, Cica 8 y Fedearroz 50 respec tivamente. Ellas se incrementaron gra 
dualmente alcanzando los máx imos picos a los 64 DDE en Oryzica I y Cica 8 con 1.357 Y 295 insectos 
respectivamente y a los 56 DDE en Fedearroz 50 con 272 insec tos. El macollamiento condic iona la 
fluctuación poblacional de r. orizicolus en forma direc ta y altamente sign ificativa en Oryz ica I y 
Fedearroz 50; en Cica 8 lo hace en forma directa y signifi ca tiva . Los depredadores y parasilo id es lo 
hacen en forma directa y altamente significat iva en las tres va riedades. La precipitación lo hace en 
forma inversa en las variedades Oryzica I y Fedearroz 50 y en forma directa en Cica 8. En los tres 
casos la co rrelación no es significa ti va. La humedad rela tiva y la telllpera tura ac túan en forma inversa 
pero no significativa para Oryz ica I y Cica 8; para Fedea rroz 50 es direc ta no significat iva. 

Pregrado U. de Córdoba. 
2 I.A. Enlo l11 ó logo Fedea rroz . Ca ucasia - Alllioquia. 
;; I.A. Enlol11ó logo ICA. Profesor Asociado. U. de Có rdoba . 
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Fenología del Mión de los Pastos (Homoptera: Cercopidae) en el valle del Río 
Cauca 

Ulises Castro I 

Anuar Morales 2 

Daniel Peck } 

El género Brachiaria permitió un incremento en la producción de ca rn e y leche; sin embargo, su alta 
susceptibi lidad y la fa lta de un MIP para el mión de los pastos limitan ava nces en la producc ión 
ganadera. Un factor es proporci onado por la ca renc ia de estudios sobre la fenología del insec to en 
campo. En 1999 se implementó una nueva metodología para conseguir simultánea mente informa
ción sobre nuctuación poblac iona l, diapausa, enellligos naturales y precipitación. Se demarcaron 
tres parcelas de 0,5 ha en una fi nca representativa del Cauca sembrada con Brachiaria dictyoneura y 
Centrosema sp. Selllana ll11 ente se hicieron jameos de ad ultos y ca ptura de ninfas en marcos para 
describir la flu ctuación poblacional de los insta res ninfales y ;:¡d ultos. para documentar call1bios 
estac iona les en la incidencia y durac ión de la diapausa se ob tuvieron huevos de hembras recolecta
das de ca da parcela. Un análisis de la dinál11ica poblac ional de todos los estados de vida indicó que 
l ulia co lomb iana completó una genera ción entre ene ro y marzo, inició una segu nda en abri l y logró 
densidades de hasta 138 ninfas por 0,25 m2 y 60 ad ultos por 200 pases de jama. [1 desarro llo prome
dio de los huevos fu e de t 8 días y la incidencia de diapa usa varió entre 1-2%. Se registró una alta 
abundancia de la mosca depredadora Sa lpillgogaster nigra y de ácaros pa rasi tarios. La resoluc ión 
adqui rida con esta metodología permite una prec isa in terpretación de la nuctuación poblacional y 
C0l11 0 ésta puede ser ligada con el co l11portamiento de los huevos y la precipi tac ión para contr ibuir al 
pronóstico del Illión en pastos. 

I Asi stente ue In vestigac ión. Proyecto l'oITajes TropiGlles. CiAr. AA 67 13. C,IIi . Va lle 
2 Asistente ue Investigación. I'royecto I'orrajes Tropica les. CIAT. AA 6 7 13. Ca li , Va lle 
.) "esea rcll Fe 11 OIV. Proyec to I'orraj es Tropica les. CIAT. A.A. 671.l. Ca li , Va ll e 
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Parámetros poblacionales de Amitus fuscipennis (MacGown y Nebeker), 
parasitoide de la mosca blanca de los invernaderos, Trialeurodes vaporariorum 
(Westwood) en tomate a 25° C. 

Luz Stella Fuentes Q. I 
Haf De Vis 1 

La mosca blanca, Tria leurodes vaporariorwn , es una de las plagas de mayor importancia en cu ltivos 
bajo invernadero y se controla a esca la mund ial con el parasitoide Enca rsia fonnosa . El parasitoide 
Amitus fusc ipennis, nativo de Co lombia, tiene una capacidad de paras itismo alto en cu ltivos al aire 
libre. Este parasitoide ha sido poco estudiado, por lo tan to el conoci miento de la biología de A. 
fuscipenn is contri buye a su uso en futuros programas de control biológico. El ensayo se desarrol ló en 
el CIAA en Chía, en un cuarlo climatizado a 25:±: 0,5°C y 70 :±: 10% de ~IR , en hojas de tomate de mesa 
cv. BOI' is, infestadas con larvas de primer instar de T. vaporariorum , en un cili ndro de plásti co trans
pmente con una hembra de A. fuscipennis. Cada día las hembras e Irasladaron a nuevas hojas hasta 
su muerte. Las larvas parasitadas se obse rvaron diarial1l en te hasta la emergencia del adulto. Se eva 
luaron y calcularon los parámetros pob lacionales con las fórmll las de And rewartha. La Fecund idad fu e 
de 430 huevos/hembra ; la longev idad con huésped fu e de 10,7 días; longevidad sin huésped 19 días; 
la du rac ión del estado huevo-pupa: 19, 14 días; la duración del es tado pupa a adu lto: cinco días; el 
porcentaj e de morta lidad en el es tado de pupa: 1,7; la taSiJ neta de crecim iento (Ro) fue 420; tiempo 
generacional (T) fu e 25,6 días; Tasa intrínseca de crecimiento (r ) fu e 0,236. SegCIIl estos resu ltados 
A. fuscipennis ti ene una capac idiJd de desmro llo poblac ional may"'or que T. vaporarioru/11 (r = 0, 123) 

'" Y simi lar a E. formosa (r = 0,2 13) a 25°C. Esto indica que el pa ras itoide pOdría ser una alternati va 
pa ra el control de 1". uapo;~ariorum , presentando una ven taja frente a E. formosa ya queA. (uscipennis 
es proovigénico y puede colocar una gran cantidad de huevo en co rto tiempo. 

1 Pregrado, f acultad de Agronolllía , U. Nacional de Cololllbia. Sa ntafé ele t30g0t ií . 
2 Centro de Inves tigaciones y i\sesorías Agro industriales CIAA. U. de I~ogotá Jorge Tadeo Lozano. AA 1401 96 

Cll ía . 1'- l11ail: rdevis(o and inc t.colll 
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Una metodología muestral sugerida para la estimación de la población de la 
chinche de los pastos en la Sabana de Bogotá 

Julio Ricardo Galindo P. I 

David Ospina ' 
l'íancy Barreto ' 

El muestreo de insectos pa ra la estilllac ión del tamalio de la población en un área determinada, debe 
hacerse bajo un esquema que permita garanti za r la probabi lidad de inclusión de cada unidad muestral. 
En el presente trabaj o se hace un aporte metodológico para la toma de mues tras en el caso particula r 
de la chinche de los pastos y el mues treo con jama. Se hace én fasis en la necesidad de diseliar un 
plan de muestreo que evite improv isac iones; se sugiere la constru cción de un marco muestral prác
tico pa ra su implementación en campo, y se define la unidad muestral como la comb inación de un 
área de recorrido y un número de pases dobles de janla. Esta metodología permite estimaciones 
confiab les e impide errores frecuentes como: fijar recorridos de Illuestreo no aleator izados, abarca r 
el lote sin completar la mues tra, o lo contrar io, completar la llI ues tra sin abarcar el lote. Estos errores 
conducen a una estimac ión sesgada , reducen la con fiab ilidad de la in fo rmación y pueden lleva r a la 
toma de decisiones equivocadas con base en el resul tado elel muestreo. Con la defi nic ión del marco 
Illuestra l para la chinche y la aplicac ión de la ley de Taylor, se sugieren tama lios de muestra var iables 
de acuerdo al estado del insecto (inmaduros y adu ltos). el desarro llo pob laciona l y el nivel de preci
sión y con fiab ilidad requerido pa ra las estimaciones. Finalmente, se evalúa una técn ica de "paso y 
repaso" pa ra aumenta r la efi ciencia de l Illuestreo con jallla. 

I LA. Programa Naciona l de Biolllet ría, CORI' OICA 
2 Ph.D. U. Naciona l de Colombia 
.) M.Se. Programa Nacional de Epidemiología Vegetal , COI\I'O ICI\. 
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Dinámica poblacional de especies de crisomélidos en dos leguminosas en 
Santa Fe de Antioquia 

Ange/a Cardona Montoya I 

E/kin Betancur Betancur I 

Rodrigo Vergara Ruiz 2 

El objetivo fu e estud iar la dinámica poblacional de especies de Crisomélidos en leguminosas del 
Centro Cotové de la U, Nacional de Co lombia , Sede ~1 ed e llín , loca li zaclo en Santa Fé de Antioquia, Se 
utili zaron dos cu lti vos: caupí (Vigna unguiculata (L) Walp) y maní (Araci1is i1ypoga ea L, ), La regi ón 
pertenece a la zona de vida bosque seco tropical (bs-T), altitud 560 m" temperatura promedio anua l 
de 26,6°C, Ilumedad relativa del 72%, brill o solar anual de 2358 lloras, evaporación promedio de 
1300 mm/afio y prec ipitaci ón promedio anual de 101 I mm, Sus suelos pertenecen a un Entisol de 
baj o nive l de fer tilidad, Las eva luaciones de campo se rea li za ron semanalmente durante el segundo 
semestre de J 997 Y el primero de 1998, Los crisomélid os en es tado adulto se colectaron mediante 
diez pases dobles con jama, en cuatro siti os al aza,' en cada una de las parcelas, Se reg istraron datos 
de temperatura , Ilumedad relativa, bri ll o so lar y prec ipi taci ón, La identificac ión de los géneros de 
crisomélidos se rea li zó med ian te la utili zación de claves, Los estudios de dinámica poblacional se 
basaron en un diseño experim ental libre, aplicando pruebas de regres ión simple y múltiple, Para ello 
se utili zó el modelo: 

Y - 4 + \'" v Ji \ ' /' v '; - . /' / • / \ ~ • / i · / \ .j 

Los géneros identificados rueron: Diabrolica, Cer%ma, Disonyc i1 a y Colaspis, En ellos se estable
cieron se is especies: D, viridula Fabricius, C. (acia/is Ericl\son , C. sa lvini Ba ly, C. ru(icomis , Oli vier, C. 
a/ro(ascia ta Jacoby y Disonycha g labrata Fabricius, Los racto res climáti cos (va riabl es independien
tes) arectan de modo va riab le los cambios pob lac ionales, 

I 1. A, U, Nac ional de Cololllbia, Sede ~l ed e llil1 , AA 1779 , 
2 ~1 ,Sc. U, Nac ional de Colombia, Sede ~1 e d e llín_ AA 1779 
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Dinámica poblacional del grillo Rhammatocerus schistocercoides (Rehn, 1906) 
en los llanos orientales de Colombia 

JI/an Carlos GI/tiérrez Ramírez I 

lYancy Barreta Triana 2 

Ante el desconocimiento de la bio logía y d inám ica poblacional de l insecto Rhamll1atocerus 
schistocercoides en los agroecos istemas de la altillan ura, el Programa de Epidemiología Vegetal 
Corpoica , con recursos del Fondo Nacional del Ganado, desarro lló un proyecto de investi gación con 
el objeto de determinar el comportamiento de R. schistocercoides en condiciones naturales, median
te el conocimien to de su biología , el efecto de factores ambientales, enemigos naturales y prácticas 
de manejo, sobre su nuctuación poblacional. La investigación se real izó en los departamentos del 
Meta y Vichada , donde se definieron dos rutas y se i1izo el segu imiento a dos generacion es ( 1996/97-
1997/98). Semanalmente se eva luaron: bandos de adu ltos, geoposic ión de focos, a.s.n.m. , área del 
foco, desplazam iento en metros, enemigos naturales, vege tación , veloc idad ' dirección del viento. Se 
rea li zó una encuesta para determinar el impacto del insec to en la zona. Se aplicaron pruebas de 
estadística descrip ti va y pruebas no paramétri cas . De acuerdo COII los resultados, se defini ó un tama-
110 de muestra de 30 a 50 insectos para eva luaciones bio lógicas. El cic lo biológico se moldea de 
acuerdo con las lluvias esporádicas en los meses de enero y febrero, las cua les inciden en la may(urez 
de las i1embras para ovipositar. Los sitios preferid os para ovipositar corresponden a suelos a re~osos 
con vege tación baja y alta acumulación de temperatura necesa ri os para el desa rrollo embrionar'io. El 
promedio de duración de los diferentes es tados fue: incubación : un mes, nlleve estad ios ninfales: 
se is meses y ad ulto: ci nco meses. El insecto es polífago, prefiere especies vegetales de sabanas 
nativas lignificadas , con mayor consumo de Trachipogon uestitus, T. p lumosos, i"lesosetum lo/iiforum 
y Paspa/um pectinatum . Los estados inmaduros tienen desplazam ienlo capri choso sin relac iÓn direc
ta con el viento; la distancia de recorrido depende del tamallo del foco; los instares OC I1O y nueve se 
desplaza ron a si tios con topografía elevada. El máximo desplaza miento fue de 274 rn y el mín imo 6 
m; con una distancia total recorrida de 5 a 7 km; estos movimien tos presentaron diferencias signifi
cativas, por la llegada de rezagos de instares inferiores a los focos principales. La especie de mayor 
eficiencia de depredac ión sobre el insecto fue el ave conocida como CalTaco Po lylJorus plancus . Se 
determinó que actua lmen te el insecto no es una amenaza para la frontera agl"Íco la de los Llanos 
Orientales, pero es necesa rio identificar los ecosistemas favorab les al insecto, en la Orin oqu ía Co
lombiana. 

LA Programa Naciona l Epidem iología Vegela l Corpo ica. c.l. Ca rilll agua 
2 M.Se. Programa Na l Epidemiología Vegelal Corpoica. c. l. Tibailil léÍ. [ -mail : Ilba rrelo(ucorpoica.org.co 
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Biodiversidad y abundancia relativa de insectos y ácaros asociados a cercas 
vivas de arboles nativos en la sabana de Bogotá 

Rebecca Lee I 

José Ricardo Cure 2 

María Mercedes Pérez 3 

El conocimiento que se ti ene en el país de los ecosistemas ligados a la acción del ser humano es muy 
preca rio y lo poco se sabe es tá relac ionado con aque llas espec ies que se consideran de importancia 
económ ica: bien por ser plagas, enferm edades o Illalezas. La llamada agri cultura lota l aboga por un 
conocimiento mas detallado del agroecosis tellla ag l'ícola, qu e si bien es muy simpliFicado respec to a 
los ecosistemas naturales, puede contener elementos muy imporlanles para iniciar programas de 
conservac ión a nivel regional. Esto es especialmente cierto en aque llos agroecos istemas en los cua
les se han conservado y manten ido cercas vivas , o corredores, que en algunos casos ti enen cO llluni 
cación con los bosq ues de ga lería, a lo largo de los ríos, constituyendo así los llamados co rredores de 
vida, que han permitid o la ex istencia de algunas espec ies que de otra forllla habrían desaparecido de 
esos lugares. En el presente trabajo se enfocaron en la fauna de insectos y ácaros, tanto herbívoros 
como depredadores y paras itoides, en seis especies de árbo les y arbustos que se han considerado 
como nativos y que frecuentemente se utili zan como ce rcas vivas o barreras en la Sabana de Bogotá: 
aliso, Alnus acuminata Humboldt &: Kunth , chicalá, recoma stans (L. ) Juss, jazmín , Pittosporum 
undulatum Ventenal, sauco, Sambucus mex ica na Presl. Ex DC, tíbar, Esca llon ia paniculata (R&:P ) 
Roem . &: SC llUlt. , abutilón ama rill o y Abuti lum striatum Dicllson. Se escogieron dos ambientes ru ra
les, uno en el municipio de Sopó y otro en el Ill unicipio de Chía. En es tos se se lecc iona ron dos Fin cas 
dedicadas a la noricu ltura, que conservan por vo luntad de sus propietari os las ce rca s vivas. La Illelo
dología utili zada proviene de trabaj os anteriores que los autores han realizado en va ri as partes del 
mundo, siendo la pr incipa l ca rac terística del muestreo la esta ndari zación de las observac iones en 
tiempo y espacio, tan to de forma directa , mediante la observac ión y recolección de materia l sobre los 
árboles, como indirecto, mediante la utili zac ión de trampas. Los muestreos incluían reco lecc ión de 
materi al vivo para observac ión en laboratori o, principalmente en lo que se refiere a las relaciones de 
depredación y paras itismo. El muestreo se rea li zó duranle un allo, con visitas semanales de febrero 
de 1998 a Febrero de 1999. Todo el material fue enviado a especiali stas en diferentes pa rtes del 
mundo para su idenlificac ión. En las seis espec ies de árboles se reco lec laron en lotal 146 especi es 
de insec los y ácaros, entre Ilerbívo ros, depredadores, parasiloides, saprófagos y otros visita ntes. El 
promed io por espec ie de árbo l esluvo alrededor de 90 espec ies, tomando en cuenta lo recoleclado 
en las dos fincas. La riqu eza encontrada en todos los nive les trófi cos muestra que las ce rcas vivas son 
una fuente de diversidad importante, alberga ndo espec ies herbívoras potencialmen te plagas junto 
con sus controladores naturales. En algunos casos, como el de los trips, las espec ies encontradas en 
las ce rcas no corresponde con las de dentro de los culti vos. La biodiversidad encontrada en Chía fu e 
mucho mayor que la enconlrada en Sopó, lo qu e puede lener relaci ón con la mayor heterogene idad 
ele l pa isaj e en Chía , con predominancia de la horti cullura sobre la ganade ría , y la combinac ión entre 
preelios grand es y pequellos productores. Enlre las espec ies presentes ex iste una gran proporción de 
depredadores y parasilo ides, la rnayor parte de los cua les no habían sido I'eportados, a pesar de se r 
enemigos naturales de espec ies cons ideradas plagas comunes como la ara ll itél roja, la mosca blanca 
y va ria s especies de áfid os y lep idópteros. 

Ce nt ro de Inves ti gacione s y Aseso rías Agro in dllstr iales. U. de tsogotá Jorge Tad eo Loza no. e-Inail: 
c iaa 0 'a ndine t~com 

2 Facu ltad de Ciencias. Ca rrera ele Biología I\p li cilela. U. ~'liliIM Nueva Granacla F\ogolá. 1\/\ 44.300. e-ma il : 
jrcllre(¡l cordova. lImng.edu. co 

3 Pregrado r-acultad de Agronomía. U. Nacional de Colombia. L\ogo t,í. 
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Escarabajos longicornios (Coleoptera: Cerambycidae) del bosque seco 
tropical y agroecosistemas de Zambrano (Bolívar) 

Claudia Martínez I 

Germán Amat-García 2 

Miguel Rodríguez ' 

Con el objeto de conocer la es tructu ra y dinámica de la comunidad de los esca rabaj os longicorn ios 
(Coleoptera: Cerambycidae) en un ecosistema especíri co, se rea liza ron co lecciones entre 1993 y 1994 
en la Hacienda Monterrey Forestal, Zambrano, Bolívar, Como método de colección se usaron trampas 
Malaise a nivel de suelo en ocho áreas direrentes (dos parches de bosque seco. tres de Omelina 
arborea (Melina) y Ires de Bombacopsis quinata (Ceiba roja )), durante 18 meses cubriendo los perio
dos seco y lluvioso. Se estu dió la es tac ionalidad de los ce rambíc idos de Za mbrano, se ca lcu laron 
índ ices de riqu eza, dive rsidad y equidad, se estimó la riqueza de espec ies y con base a todo lo ante
rior se compa raron las unidades de vege tación y se ca racterizó la comu nidad de cerambícidos. Se 
reconocieron 13 1 espec ies en 76 géneros. 34 tribus y tres subfa milias, De este material, dos géneros 
y doce especies son nuevos para la ciencia. Se registraron tres tribus, doce géneros y 25 e pec ies por 
prim era vez para el país. Se halló que la presencia y al) llnda ncia de espec ies está est recha mente 
re lacionada con la época del a110, encontrá ndose los más altos va lores en la época de lluvias entre 
abri l-mayo y oc tubre-noviembre, El Bosq ue Seco Secundario rue la un idad más rica y abundante 
su perando ampliamente a las plantac iones de Omelina y Bombacopsis, La cerambicidorau na de 
Za mbrano se considera ri ca en cO J11paración con el bosq ue Il úrnedo no interven ido de la Amazonía 
colombiana o la fa una del es tado de Nuevo México. 

I I'regrado I~io l ogía U. Nac ional el " Cololllhia Sdntaré elc l~ogotiÍ ClIlilil:clllartin (o 111 ix lila il. COIll 
2 M. Se. Instituto de Ciencias alu ral es U. Nac ional el e Cololll biJ cllla il : ~Ja lll il tcfl cicll cias,ciencias.lIllal, cdu.co 
.1 Rec ursos Na tu rales Pi zano 5 ,1\ , 
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Estudio de la fauna regional de Coleoptera: Melolonthidae en el municipio de 
Granada (Meta) , región del Ariari 

Heyller Restrepo Giraldo J 

A través del ti empo conocer la fau na co lombiana se ha conven ido en una necesidad inminente para el 
pa ís, esto con el fin de esta blecer programas de prevenci ón contra las plagas natura les que pueden 
afecta r a los cultivos de producción masiva. Los escarabajos rilóFagos de la Fami lia Melolonthidae se 
encuen tran representados por 107 géneros y 575 especies. Los melolóntidos se alimentan de la 
vegetación presente en cualqui er área de es tudi o, presentan hábitos filori zófagos, fi loxilóragos, 
caulosaprófagos, f1 eox iló fagos, ri zó Fa gos, sapromelíFagos, saproan tóFagos y xilomelífagos. Durante 
dos alíos se rea li zaron co lectas de escarabajos fitóragos adultos en la región aledaJ'ia al Municipio de 
Granada (Meta ) que co rresponde a la cuenca media del Río Ariar i. Se utili za ron diFerentes técnicas de 
captura: indirectas con el uso de trampas de luz y de fruta fermentada , y direc tas con el jameo en la 
vegetación y la captura manua l. Se encontraron 36 espec ies relacionadas a la vegetación nati va, los 
culti vos de arroz y a las sabanas de pastoreo. Dentro del grupo de espec ies cap tu radas se encuentra n 
éuetheo la bidentata Burmeister, Podischnus agenor Olivier y Strateglls aloeus Lin neo, que son pla
gas reconocidas, mientras otras como Megasoma actaeon Linneo pertenecen al grupo de especies 
de áreas conservadas o bosq ues relictuales. 

MIPl':, COlTlerciali zadora Inlernacional de I\osas, e- mai l: il ey ller(1I lalinma il. co tn 
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Estudio de las chisas rizófagas (Coleoptera: Melolonthidae) en tres municipios 
del departamento del Cauca, Colombia 

LlIis Carlos Pardo Locarno J 

Jorge A. Victoria T. 
Diego l. Ángel S. 

Los avances en el estudio de plagas subterráneas en Colombia rati fican la cOlllplejidad que ti ene es te 
problellla debido a la variación en la riqueza de especies del cO ll1plejo chisa, [a no especifi cidad por 
cultivo y su efecto tell1poral y locali zado. DLII'a nte ocho meses se rea li zó un nll.lestreo de ad ultos de 
chisas fo totróp icas en cinco localidades de los municipios de Ca ldono, Buenos Aires y Santander de 
Qu ili chao (Apróx.1 100-1500 Illsnm , 1200- 1400 Illlll de prec ipitación y predominio del monocu ltivo 
de yuca ) con el objeto de conocer la estructura y abundanc ia de las chisas Melolonthidae alli observa 
das, prec isar su periodo de apa rición (estacionalidad) y el cOlllportamiento de captura de las loca lida
des en cuanto a la estructura del gremio. En cada loca lidad se insta ló una tram pa de luz Ilegra la cLlal 
se cosechó semanalmente con ayuda de miembros de la comunidad ; [os materiales se preservaron y 
contaron en los laboratorios de CIAT y FIDAI\. Se recolec lmon 2 1739 ej emplares pertenec ientes a 44 
especies de las subfalllilias Dynastinae, Rutelinae y Melolonthinae la mayoría ya registrados como de 
interés económico en la región u otros puntos del país; el análisis estadístico (ANOVA) encontró que 
ha bía diferencias significativas en la riqueza de espec ies de los Ires Illunicip ios y entre lo co lec tado 
en los meses secos y lluviosos, así mislllo mediante un análisis de agrupanliento se de terlll inó la 
diferencia entre las diferentes loca lidades dependiendo de la I-iqueza y abunda ncia obser vados en
contrándose que es tos cO lllponentes va riaron notab lemente aLlli en las loca lidades l11uy próxirnas 
entre si ; la Illayor abundancia de especies de interés econóllli co se observó en la tribu Cyclocephalini 
( l5 espec ies) y la menor en Pentodontinae (dos especies). La cap tura por loca lidad va ri ó entre 19 y 37 
especies de Melolonthidae en gran parle asociadas a las épocas lluviosas; es tas cifras no incl uye n 
seis especies de Scarabaeidae y tres de Passa lidae, atraídas por las tralllpas, consideradas de interés 
agroecológico por su función degradadora de esti érco l, maderas y otros susl ratos o rgánicos. El re
cuento total incluye obse rvac iones y curvas de cap tura en espec ies de los géne ros: Aspido/ea, 
Cyc/ocepha /a, Sten ocrates, Allcognalha, Dysc in elus, Coe /os is, Strategus, Podischnus, G%pila , 
Ligyrus, Phi/eurus, P/eclris, P/¡yllophaga , Aslaena, C/¡ ariodcma, i'1acrodac ly/us, Isonichus, Barybas, 
Pe /idn ota, Anoma/a y Lellco thyrells. Se recom ienda la ampl iac ión de los mues treos a doce meses y a 
otras loca lidades a mayor altitud para poder conocer con mayor delalle el complejo ch isa del Cauca, 

1. A. , Secc ión Agroecología, !' !DAR, le!efax: 5524547. 
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Variación de la riqueza, diversidad y estructura poblacional de las mariposas 
de tres gradientes altitudinales de la vertiente este de la Cordillera Oriental 

Giovanny Fagua 1 

Se estudió la va riaci ón altitud inal de la riqu eza , diversida d, Frecuencia de obse l'vación y estructura de 
comuni dades de mariposas en tres grad ientes al litu d inales: cuenca del río Gaza unta (Medina, 
Cundinamal-ca j, cuenca del río Pato (San Vicente del Caguán, Caquetá) y Cuencas de los ríos Sucumbios 
y Guamues (Putumayo), Se definieron entre cinco y ocho sitios de estudio en cada gradiente, distan
tes entre 400 m y 250 m de altitud , partiendo desde los 600 m y hasta los 2500 m, En cada sitio se 
de fini eron cuatro transectos de 200 m que Fueron recorridos regu larm ente para captura y observa
ción de las mariposas; adicionalmente se colocaron cinco trampas Van Someren-Rydon, una cada 25 
m, en otro transecto de 100 m, En los tres grad ien tes se encontró una co rrelación inve rsa en tre la 
altitud y la riqu eza e índ ice de dive rsidad y una co rrelac ión positi va entre dominancia y frecuencia de 
observación por especie y al titud, Los patrones de va riac ión cambian para diferentes subFamilias, 
pero la reducción de la riqueza respecto de la altitud Fue el más genera l. Se observó una tendencia 
significa ti va a incremen tar el número de espec ies al reducirse la lati tud entre niveles altitudinales 
similares; también hay un incremento en el rango altitudinal Illáx imo que alca nzan los elementos 
amazón icos al incrementarse la latitud , Se conc luye que si bien ex iste un muy marcado efecto de la 
variable altitudinal en la es tructura, diversidad y riqu eza de mariposas, ésta tam bién es muy Fu ertemente 
infl uida por la vari able latitudinal , que presenta una correlación inversa con la riqu eza y diversidad, 

Laboratorio de Elltomología, l'onli fi ciJ U, ,Javc riana 
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Diversidad de copronecrófagos (Coleoptera: Scarabaeidae) en cuatro estados 
sucesionales en la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Porce " 
(Antioquia: Colombia) 

Claudia Mi/ena Delgado León I 

Zu/ma l'íancy Gil Palacio I 

En la zona de innuencia del Proyecto ~Iidroe l éctrico Porce II de las Empresas Públ icas de I"lede llín, se 
hace necesario conocer el grado de perturbac ión de los ecosistemas, motivado por las obras del 
proyecto . Los insectos copronecrófagos constituyen una herramienta bioindicadora de gran ayuda ; el 
área de estudio está loca lizada al nordeste del departam ento de Anlioqu ia a una altitud entre los 900 
y I 100 m. en una zona de vida cOITesponeliente él (bh-T). f-:s una reg ión poco conoc ida desde el punto 
de vista de su biod ivers idad , siendo éste el prim er aporte al es tudi o de los esca rabaeid os 
copronecróFa gos de la zona . Entre mayo de 1997 y abril de 1998, se muestrea ron estos insec tos en 
cuatro estados suces ionales (Bosque, Rastrojo alto, [{astrqjo bajo y Pastizal ), utili zando tralllpas de 
caída con tres tipos de cebos (excremento humano, pescado y hongos charnpiliones en descomposi
ción). Se colecta ron en tota l 2027 ind ividuos pertenecientes a cuatro suhfrlll1 ilias (Scarabaeinae, 
Aphodinae, Hybosorinae y Geotrupina e) distribu idos en 16 géneros. Se compa ró al composición de 
especies en caela es tado sucesional y se determ inaron los índ ices de I:iq ueza, diversidad y equidad. 
Usando el índice ele Sorensen y meel iante un análisis de agrupami ento se determinaron los porcenta 
jes de sim ilitud de especies. Las l11ayores riqu ezas la presentaron el bosque y el rastrojo alto con 27 
especies, segu ido del rastrojo bajo con once y el pasti za l con nueve . Los va lores de divers idad de 
Shannon obtenidos fueron: 2,32 , 2,02, 1, 19 Y 1,24 para Bosque, Rastrojo alto, Rastrojo baj o y Pasti
zal respectivamente. El Bosque comparte con el Rastrojo allo el 77% ele las especies, estos con el 
Rastrojo bajo el 54%, todos comparten el 44%. 

1. A. U. Nacional de Colom hia, Sede ~1 ede llíll. AA 1779 
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Mariposas coleccionadas por la expedición Colombia '98 a la Serranía de los 
Churumbelos: distribución vertical y diversidad de especies (Lepidoptera: 
Rhopalocera: Papilionoidea) 

John Jairo Arias I 

Blanca flu ertas I 

La Serranía de los Churumbelos, ubica da en la Bota Caucana en el departamento del Cauca, es uno 
de los pocos remanentes de bosq ue primari o aú n ex istentes en el país , el cual se ha ido fragmentan
do debido a la fuerte acción an trópica ejercida pri ncipal mente por fenómenos como el de la coloniza
ción. El reconocido pa pel de las ma riposas como indicadoras del estado de conservación, diversidad, 
endemismo y grado de in te rvención de una biota y la iden ti ficac ión de sus especies, proporcionará la 
información necesaria pa ra la producción e implementación de una es trateg ia de conservación pa ra 
la serra nía . Se presenta un listado de las mariposas diurnas IRl1Opa locera: Papili ono idea ) co lecciona 
das dura nte la expedición Co lombia' 98, rea li zada durante los meses de julio y agos to de 1998. El 
material de estudio se observó y colecc ionó en cuatro es taciones a 300, 650, 11 00 Y 1400 m de 
altitud, uti l izándose una red lepidopterológica para la cap tura única mente de imagos; se incluyen 
además algunas notas bio lógicas y el es timativo de la ri queza, ab lll1da ncia, eq uitali vidad y distri bu
ción ve rtical de las especies, ca lculados él través de ín dices C0 ll1 0 el de Shanon-Weél ve r, el índice de 
equidad y anál isis de ti po descrip tivo como el coeficiente de si lllili tud de Sorensen y Jaccélrd. Se 
registraron 150 especies en las cuatro es taci ones, de las cua les las tres primeras mostraron una 
afi nidad baja respecto a la últil11a. Los va lores más altos de riqueza y diversidad se presen taron a 650 
III Y los más bajos a 1400 m donde además el índ ice de equ idad fue el más alto. Las pob lac iones 
muestra n una tendencia a la dislllinución con el incremen to de la altitud, a excepción de la estación 
a 650 m la cual presentó va lores más al tos que la primera prona blel11ente por que a 300 111 ésta ha 
sido intervenida . La Serranía de los Churul11 be los Illu es tra una alta dive rsidad en cuanto a su 
lepidopterofauna, debida quizá a la gran heteroge neidad veueta l y las pa rti culares cond iciones que 
all í se presentan, lo que la constituye en un illlportante enclave a conserva r, puesto que una bU.ena 
pa rle de las especies allí encontradas cuando menos son bas tante I'aras o poco representadas en 
colecciones de l'eFerencia y algunas deja n ve r el ca rác ter prístino de la zona aunque se observaron 
ta mbién otras, propias de bosques que presentan efec to eJ e nOI·de . 

Pregrado Licenc ialura ell 13io logía, 1I. Pedagógica Naciollal , SJlllal'é de Bogo lLi , Colombia . E- Inail : 
jo l1nari as(t¡ sla rmedia.colll y bcll l1\vill (/l llli' " w il .conl 
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Contribución al estudio de la teoría de fases en la especie Rhammatocerus 
schistocercoides Rehn (Orthoptera: Acrididae) en los llanos orientales de 
Colombia 

Everth E. Ebratl Ravelo I 

Carlos Espinel Correal 2 

Alba Marina Cotes Prado 3 

La teoría de fases en los acrídidos expues ta por Uvarov en t924- cstab lece que aquellos insectos que 
tienen la capacidad de pasa r de una fase solitaria a una gregaria o viceversa , manifestando call1b ios 
Illorfolllétricos, de coloración y de cOlllportamiento, pueden considerarse como langostas verdade
ras. En el allo de t 994- se presentaron cn los Llanos Ori enl ales de ColOl nbia alta s densidad es 
poblacionales del acríd ido Rhammalocerus sChistocercoicfes , previéllllente reportada en el Brasil. 
Este insecto reviste importancia económica por los constantes dalios que pueden ocas ionar tanto en 
la producc ión agrícola como en la ganadera de la región. Sin embargo, aunque R. sch istocercoides 
tiene comportamiento gregario ya que forma densas manchas de sa ltones y enjalllbres de adultos , 11a 
sido Illuy poco es tudiado desde el punto de vista taxonóm ico. Estud ios previos de es ta espec ie han 
demostrado que los individuos de una misma población pueden presentar dive rsos colores tales 
como verde, marrón y rojo. Dado que R. scllistocercoides no es reconoc ida como una ve rdadera 
langosta a pesa r de su conducta gregaria , el objeti vo del presente trabajo fu e el de ve rificar la ex is
tenc ia del fenómeno de fases en la espec ie, bajo condiciones naturales de los Llanos Ori entales de 
Colombia. Para ta l Fin se realizó el confinamien to individual y grupal de ninfas del fenot ipo verde 
so litario, y se rea li zaron observaciones diarias sobre ca ll1bios de coloración. Además se real izó la 
descripci ón morfocrolllática y de conducta en ad ultos gregar ios rojos y Illarrones y en ad ultos ve rdes 
solitarios, tos cuales se encontraron dispersos en el área. El talllal-Io de calla IllUes tl'a fue de 60 
individuos por fenotipo, se Ill idió la longitud del élitro, de la cabeza y del fémur en hembras y ma
chos, a excepc ión de los verd es so litarios , ya que no se encontraron imagos machos. Con estas 
Illedidas se obtuvieron los índices élitro/ félllur (E/Fi y fenlllr/cabeza (I~/C ), recomendados para la de
te rminación de diferencias entre estados po limórficos o de fases en acrídidos considerados langos
las, Los resultados obtenidos en el presen te trabajo pef'lnit ieron es tablecel' que las caracte rísticas 
cromáticas de los ind ividuos grega ri os son el resultado del efec to de grupo a que fue sometido el 
fe notipo verde so litario. Es así COIllO a Illedida que los ca ll1t)ios de ínstares ocurrían en las ninfas, la 
coloraci ón verd e de los so litarios cambió a coloración naranj a, la cual es típi ca de ninfas en estado 
grega rio. De otra parte, se encontraron diferencias altalll ente signifi ca tivas en los índices E/r y r;c 
(a=O.O t ; df=285) para los adu llos so litarios de color verde y los rojos grega ri os, así como en el 
ín dice E/ r entre el feno tipo verde so litario y el marrón grega ri o. Ad icionalmen te, no se ellContraron 
di ferencias para el índ ice E/r entre los fenotipos rojo grega rio y Illarrón gregari o (a=O.O 1; df= 285 ) ni 
para el índice r /c entre el fenotipo ve rd e so litario y marrón grega ri o la= O.O t ; df=285). El análisi s 
multivariado de va rian zas , ratificó que hubo dife rencias signi fica ti vas entre las medidas y re laciones 
morfológicas de individuos so litarios en re lac ión con los grega ri os , lo cua l concuerd a con lo reporta
do en langostas. Los resu ltados permitieron delllos trar qlle ex iste po lilllorfismo de fases en R. 
schistocercoides en tre los feno ti pos verde sol itar io y rojo grega rio , lo que dem ues tra qu e R. 
schistocerco ides es una langos ta. 

I Candi da lo ~1. 5e. Progral1la MW (,1. Ca rilllélgllél . COI\ I'OI('\ 
2 Biólogo. Programa MIP. (, 1. Carin¡¡¡glla. COHPOICA 
3 Ph .D. Inves ligador Principal l'rogra l11c1 Nal. ~1W (, 1. Tih¡1ilillá. COII PO ICA 
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Seguimiento a polinizadores en Ficus soatensis Dugand en condiciones del 
Jardín Botánico de Bogotá "José Celestino Mutis" -

Esm era lda Castelblanco E. I 

Guadalupe Caicedo R. ' 

La conservación ex s itu de plan tas en los Jard ines Botán icos, hace necesa rio el segu im iento a espe
cies con mecanismos de po linización com pleja, como el que exhibe ficus soatensis Dugand con los 
pol inizadores Hymenoptera de la fam ilia Agaonidae. Se monitoreó un alio, a partir de l primer semes
tre de 1998. Como parámetro de compa ración del Jardín Botán ico a 2550 m de altitud, se efec tuaron 
dos muestreos en el bosque natural "Laguna de Pedro Palo" a 1850 m. Con muestras aleatori as de 
dos repetic iones de cinco siconos por árbo l/mes , se evaluó el número de aga llas, semi llas y peso 
fresco. La re lac ión de sexos se obtuvo de dos réplicas de cinco si conos con repeticiones en el tiempo. 
La germ inac ión mensual en labo rator io se rea li zó a partir de sem ill a con muc i lago íntegro , 
estructurando cinco repeticion es de 50 sem illas. La pmducción de semi llas promedio en el bosque 
es mayor, con rango de 133 a 142 semillas/sicono, y el Jardín Bo t"í nico con I 18 a 126,5. El nLllllero 
de agallas promed io en el bosque y en el Jardín presentan rango de 92 .4 a 98 y 3 1 a 124 respectiva
mente. El peso promedio por sicono en bosque es de 1,5 a l , 75, comparado con el Jardín que 
presentó va lores entre 0,93 a 1,85 g. La germinac ión en el Jill'dín con va lores promedio de 77% y la 
del bosque 90%. La va ri ac ión sugiere un rec iente establ ec imiento de los po linizadores Agaonidae y 
ausencia de pa rás itos Torymidae prop ios de la condición natural. La relac ión entre hem bras y ma 
chos es de 9 : I en las dos con diciones eva luadas. 

Jardín Botán ico de 130gotá 'José Celes ti no ~1u lis" 
2 t:ntoll1o logía. Ja rdín Botánico eje Bogotá ':José Celesl illo Muti s" jardín " ' gailana. interred.net.co 
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Visitantes florales de dos palmas en la costa pacifica colombiana 

Luis Alberto Núñez I 

Rodrigo Bernal I 

Se estud iaron los vis itan tes Florales de las pa lmas Weltin ia quinaria y Attelea al/enii en el Cabo Co
rr ientes (Chocó) y se determinó la relación de cada visitan te con las inflorescencias, y su papel en la 
poli nizac ión. En 30 inFlorescencias de W. quinad a 120 estam inadas, diez pisliladas) y 25 de A. al/enii 
( 15 esta minadas, diez pis tiladasJ, se iden tirica ron y cua nliricaron los visitan tes, se anal izó el compor
tamiento de forraj eo, el aprovec llamiento del recurso, la especiric idad (comparando con otras se is 
espec ies de pa lmas y ciclan táceasl y el papel en la po li nizac ión. Se midió la te rm ogenésis de las 
inflorescencias y su re lación con los visitan tes. Las dos palmas son monoicas: A. al/enii es acaule, con 
in Fl orescenc ias a ras del sue lo, que abre n de día; W. quinaria liene tal lo de 5-20 m, con in florescencias 
a 5-1 6 m de altura, que abren de noche (es taminadas) y de Illad ru gaela (pisli ladas). Entre los visitan
tes de las elos patmas se encuent ran co leópteros (Ni tiduliel ae, Curculionielae , Staphy l in ielae , 
Chrysollle lielae, Scolyli elae), himenópteros (Ap ielae , I3racon ielae, Vespi cJ ae, 11aliclielae, I'ormicielae ), 
el ípteros (Drosophili elae, Diopsielae, Sill1ulii elae ), hemípteros, lep ielópteros, isóp teros, elermáp teros y 
arácnielos, caela uno ele los cuales realiza aclividades especíricas. Los visitantes son atra íelos a las 
inFlorescenc ias estaminadas por I·eco lnpensas ele abundante polen, tejielos flora les para al imentación 
y lugar para reproel ucc ión, el epreelac ión y paras iti smo; las inflorescencias pist i laelas, en su mayoría , 
atraen a los visitantes por mi metismo olrativo. Aunque las elos pal mas crecen entremezcladas y flore
cen durante todo el al;o, tienen pocos visi tan tes en comú n y no coll1parten ningún polinizador; la 
distri bución espac ial el e las inflorescencias y el aroma pueelen ser las princ ipa les causas. 

Institu to de Ciencias Na tllrales, D. Nacional de Colo l11 bi,l , ¡I .!\. 7495 , tSouo li l. Id 3 16 .';000 exl. I 1505 . 
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Aplicación del análisis factorial en la evaluación de comunidades apícolas de 
los departamentos de Boyacá y Tolima 

Guillermo Salamanca I 

Londorio Fe~nando ' 
Rivera Fredy Arvey 2 

Zapata Manuel OSLValdo 2 

Vargas Edgard Fernando ) 

La pos ibi lidad de diferenciar poblaciones de abejas de cuerdo con sus caracter ís ti cas morfológicas 
impl ica la utili zaci ón de un gran numero de caracte res Fenotípicos que Ilan sido introd ucidos por 
dive rsos inves ligadores entre qu ienes se des taca n Alpatov, Da ly & Ba lling, Ruttner y Kerr por su alll
plia ga ma de artícu los al respecto por lo que el trabajo de identiFicac ión puede hacerse muy ex le
nuante. La técnica estadística del análisis Fac torial permite simplifica r esta labor, gracias a ella se 
pueden resumir un número grand e de va riab les a IlIlas pocas de fác il manejo, alta sensib ilidad y poca 
pé rd ida de inFormación. Se anali zaron los aporl es de 12 var iables morfológ icas a dos nuevos Fac tores 
de discriminación para las abejas obreras adultas reco lecladas en I 16 co lmenas perte necientes a 
cuatro municipios del depa rtamento del Tolima y 36 co lmenas en nueve municipios de Boyacá. Los 
resu ltados de este proced imiento para cada una de las zonas es tab lec idas destacó un aporle muy 
importante al Factor uno de las var iables co rrespondien tes a la longitlld del ala anteri or, longitud de 
Fé mur, longilud de la tibia , ancho del ala anteri ol' y longitud de l ala posterior; es to rev iste gran impor
tancia puesto que discrimina cinco de las 12 va ri ab les inicialmente tratadas como referentes de di fe 
renc ias entre poblac iones apíco las, donde cuatro de ellas han sido eva luadas por trabajos CO Ill O el de 
Malina y Varela para estab lecer el grado de africanización de las co lonias aumen tando la co nFianza de 
su Illanejo para futuros trabajos. 

Departamento de Quirnica U. del Tolillla 
2 Pregrado I. icenciatura en Biología y Qliíll1ica, U. del Tolin lil 
3 Pregrado Ingeniería Awonó l11ica !J. I'edagógica y Tec lioló ~J i ca de C.o lombia ITulljal 
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Esp'ecies de moscas de las frutas (Diptera, Tephritidae) en el departamento 
del Tolima 

Nelson A. Canal 1 

Guillermo Sánchez 2 

La Fruticultu ra es uno de los renglones con l11ayor potencial en el sector agríco la co lol11 biano, sin 
el11bargo su desarro llo se ve seri amenle limilado por la presenc ia de moscas de la fruta nativas. El 
conocimien to de las especies presentes y su distribución geográfi ca y altitud inal son conocimientos 
básicos para la elaboración de planes de manejo de la plaga. En el presente trabajo se pretendió 
identificar las especies de tefritídeos presentes en el Departamento del Tolimél , así como conocer su 
distribución geográfica. Los especírnenes de moscas fueron colectados en tral11pas ti po McPhai l ce
badas con proteína hidrol izada de soya o en co lectas ocas iona les de faltos. Las colectas correspon
den al trabajo de l11on itoream iento que el ICA adelan ta en todo el país. Fueron identificadas 2527 
hel11bras de Tepilrilidae, siendo 0 ,28% de ellas co rrespondien tes a varias especies aún no determi na
das de Toxotrypana ; el restante 99,32% corresponden 21 17 especies de Anastrepha , siendo cuatro 
nuevas espec ies y cua tro nuevos registros para Cololllb ia. Las especies identificas son las siguientes 
(los nÚl11eros en paréntes is corresponden al porcentaje del total de hembras idenlifi cadas y los 
asteriscos ind ican los nuevos registros para Colombia ): Aliastrepha {ratercul/ls (Wi edel11ann , 1830) 
(42,22%), A. distincta (Greene, 1934) (5,22%), A. sororcula Zuccl1i , 1979 (0 ,28%), A. panamensis 
Greene, 1934 (0 , 16%), A. ob liqua (Macquarl, 1835) (4,55%) , A. slriala Sci1inner, 1868 (37,9 1%), A. 
g randis (~1 acqLla rl, 1846) ( 1, I 1 %) , A. oma la Aldr ich , 1925 ( 1, I 1 %J, A. picl(eli Lirna , 1931+ (0,08%), A. 
mallihoti Lima, 1934 (3 ,92%), A. serpen til1a (Wiedel11élnn, 1830) ( 1 ,03%l, A. perd ita Stone, 1942 (0,04%) 
Y A. chiclayae Greene, 1934 (0,08%). Las nuevas especies representaron el 2,0 1% de las colectas . 

Facultad de Agronoll1 ía . U. del Tolillld, r\ . /1 . 546, Ihdgué , Tol. 1: li lili l : II ,K<llidl d,u <l ll gel. ul.edu.co 
2 ICA I\egiolla l Tol ill1a . I'reelios ele la U. del To lill1a. lI)uBllé, Toli ll1 ;l 
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Aspectos ecológicos de la escama cerosa Ceroplastes cundinamarcensis 
Mosquera (Homoptera: Coccidae) en Santafé de Bogotá D. C. 

Esmera lda Castelblanco E. I 

Guadalupe Caicedo R. 2 

El estud io de la ecología de poblaciones de plagas urbanas es indispensable para su manejo. Se 
pr'etende conocer la distribución espacial , la estructura de la pob lación y los enemigos naturales en 
cond iciones del ornato público. Se mues trearon cinco área de la ciudad en las áreas húmeda y 
subhúmeda en dos muestreos con intervalo de cinco meses. Por área se efectuó un censo de árboles 
de Scl?inus molle L. y se tOlllaron al aza r 30 ramas desca rtando árboles Illuestreados con subm uestras 
así: diez ramas jóvenes con hojas, diez ramas jóvenes sin hojas y diez ramas Ic riosas. En el laborato
rio del Jardín Botánico de Bogotá , se contó el número de escamas por instar en cada tipo de rama y 
enellligos naturales. La población de C. cl/ndinamarcen is , según la Ley de Potenc ia de Taylor tiene 
una distribución espacial agregada y su estructura comparada con las pi rám ides teóricas es expansiva. 
Cada instar presenta una ubicac ión espec ial dentro del árbol , el 10 y 2" en las ralllas con hojas, el 2° 
y Yen las ramas sin hojas y el estado adu lto en las ramas leriosas. El con trol biológico de depredadores 
es de t 6%: Cryptognatl?a gemellata Mu lsant, Er iopis cO l1l1exa COl1l1eXa Gemar, Crysoperla sp., 
Ceraeogrysa sp. , Hem erol)ius sp.; parasi to ides ( t 0%) Anaslatus sp. , Apl?ycl/s sp., Scute llista sp., 
Coccidoctonus sp. , Ageniasp is sp. , Horismenlls sp. y hongos entolllopa tógellos (5,7%) Vertic illium 
lecanii (Zimm. ) Viegas, Fusarium sp.; la bacteria Serratia sp. (0,3%1. Se recomienda COIllO blanco 
bio lógico para las aspers iones roliares en las ralllas tiernas , donde se presenta la mayor in fes tación 
con nin fas de prilller insta r donde el recubrillliento ceroso es escaso. 

1 i"regrado 11iologla. Vonliri cia U. Javeriana. 
2 Entomología. Jardín f)ol ánico de r:lo~Jot¡j ':José Cc lcsli nojarclíll {fI q<liliJlla. intc rrcd.ncl. co 
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Diversidad de especies de Auchenorrhyncha, (Homoptera) en cafetales con 
diferentes tipos de sombra, en Turrialba, Costa Rica 

L. Rojas I 

C. Godoy 2 

P. Nansoll 3 

c. Kleinm 4 

L. Nilje 5 

Entre los sistemas agroforestales predominantes en Mesoamérica y el Caribe, se destaca el café (Correa 
arabica L.). Los árbo les de sombra que lo acompañan cump len fu nciones importantes en dichos 
agroecos istemas, como la incorporación de materia orgánica, la füación de nitrógeno y la dismin u
ción de la eros ión del sue lo. En Costa Rica y otras regiones del mundo dichos agroecosistemas han 
mostrado gran estabilidad en las poblaciones de insectos herbívoros, pero se desconoce la importan
cia de la sombra en dicha estabilidad. Estud ios rec ientes han demostrado que el componente arbóreo 
en esos agroecosistemas es factor importante en la alta divers idad de especies. Por tanto, para va lo
ra r la importancia de la sombra en la diversidad de especies se eligió un grupo de homópteros 
(suborden Auchenorrhyncha) bien conoc ido taxonómicamenle, del cual se estudiaron sus patrones 
de diversidad y similitud de espec ies en tres sistemas contrastantes: café sin sombra , café-paró y 
café-paró -laurel. Para ello se se lecc ionaron tres parcelas comercia les de cada tipo de sistema, en la 
región de Turrialba , Costa Rica. En cada una de ellas se efectuaron tres muestreos en cada compo
nente (café, paró y laure l), se muestrearon 400 plantas y 20 de paró y laurel por parcela. En el labo
ratorio se separaron las espec ies y se contab ili za ron el nLlmero de individuos por especie para poste
riormente granear las cu rvas de abundancia de especies y de rarefacción para cada sistema. Se ca lcu
laron va rios índices de divers idad (Simpson , Shan non-Wiener, Marga lef) , dominancia (S impson), equ i
dad y similitud de especies (Sorensen, Jaccard , Simpson y Morisita). En los tres tipos de sistemas el 
58% de las espec ies y el 71 % de los individuos perteneció a la fami lia Cicadellidae, la cua l fue seguida 
en abundancia por Membracidae y Cercopidae. En cada sistema hubo una especie predominante: 
Crraphocephala sp. J en café sin sombra, Fusigonalia lalivi ltala en café-paró y Hebralebra nicaraguensis 
en ca fé-paró- laurel ; sin embargo, ellas estuvieron poco o nada representadas en los demás sistemas; 
solamente F. lativ iltala predominó en el componente de café, independ ien telllente del tipo de siste
ma . Tanto la riqueza como la diversidad de especies de homópteros fueron mayores en el sistema de 
café-paró, mientras que no hubo tendencias claras al respecto para los sistelllas de café sin sombra 
y café-paró-laurel, debido en parle al erecto específico de algunas loca lidades (parce las). Sin embar
go, el culti vo de café casi siempre mos tró la mayor dive rsidad de es peci es, y sus va lores se 
incrementaron en los sistemas mixtos. Los sistemas con mayor similitud de especies entre sí fueron 
el café-paró y el café -paró- laure l, pero la compos ición de espec ies por componente y por parcela 
(localidad) tuvo una alta Variabilidad. 

Estudiante graduada , CATI t: 
2 Instituto Nacional de Biodiversidad 
3 Escue la de Biología , U. de Cos ta Rica 
4 Sub-unidad de Estadística , CAT IE 
') Unidad de Filoprotección . CAn E 
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Variabilidad genética entre poblaciones de Lutzornyia shannoni (Diptera : 
Psychodidae) en Colombia 

Estrella Cárdenas 1 

Leonard E. Munstermann 1 

Darío Corredor 3 

Orlando Martíllez ' 
Cristina Ferro 5 

Lutzomyia 511a1111011; ti ene amplia distribución en la Am érica trop ica l y subt rop ica l, se encuentra des
de el sureste de los Estados Unidos hasta el norte de Argen tin a. Es vector del virus de la estomatit is 
ves icular, una enfermedad que afecta pl'incipalmente al ganado: bovin o, porcino y equino. El estud io 
de la variabilidad genética y la es timación de la tasa de mi grac ión es fu ndamen tal para entender el 
papel que desempelia esta espec ie en la ep idemiología de la enfe rm edad. Se util izó la técnica de 
electrofOl'ésis en geles de poliacrilamida para anal izal' la val'iación ge llética de I I loc i isoenzimáticos 
entre pob laciones silvest res de Lu. 5haonon; de tres loca lidad es ampliamente separadas: Palambí 
(Nariño), Cim itarra (Sa ntander) y Chinácota (Norte de Sa ntander). Estas mues tras fu eron comparadas 
con una co lon ia de laboratorio originada de Carmen de Bo lívar (Bolivar). La helerozigos idad prome
dio estuvo entre el 16 y 25%, con 2,2 hasta 2,6 alelos detec tados por locus. La dista ncia genéti ca de 
Nei entre las pob lac iones fue baja, oscilando entre 0,014 y 0,075. EllllJmero de migrantes (Nm =3), 
fue estimado con base en los Estadísticos F de Wri gth , el F'T ind icó bajos nive les de nLU O génico entre 
las poblaciones si lvestres de Lu. 5l1annol1i . Este ni ve l bajo de migraci ón indica que la dispersión del 
virus de la es toma ti tis ves icu lar es más factib le que ocur ra vía hospederos in fecta dos , y no por este 
insecto infectado. En la muestra de la co lonia de 79 individuos, el 10CI IS GPI fue homocigoto (M ) en 
todas las hembras y heterocigoto (A5) en todos los mac l10s. Au nque , esta observación es proba ble
mente una consecuencia de un artificio de co lonización, indica que es tos alelos están fu ertemente 
un idos a los cromosomas sexuales, el alelo A unido al cromosoma-X y el ale lo B asoc iado con el 
cromosoma -Y. 

1 Lab. Entol11ol. Instituto Nacional de Sa lud. f\.'A. 80080 Santa I'e de l)o~o t,í. 
2 Yale U. Sc l100l or Med icin e, Scicnt ist. 60 Collcge Stree t-6 14 U: n l, NC\\I I-Iaven. CT Ofi520-80S4. U.S.A. 
S Fa e. Agronomía , U. Nac ional de Colo l11b ia. AA 14490 Santa f'e de Bo 'j otá. 
4 Fae. l\gronol11ía , U. Naciona l de Colol11bia. AA 14490 Sa nta I"c de Bogota. 
5 Lab. Entol11ol. Instituto Nacional de Sa lud. A.A. 80080 Santa f e de I~O~jotj. 
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Análisis de la morfometría de cinco poblaciones de Lutzomyia longipalpis 
(Diptera: Psychodidae) 

Monica Betancur I 

Marta Wolff I 

Cristina Ferro 2 

Mauricio Arcos 3 

La especie Lutzomyia longipalpis, principal vector de leishmanias is visceral y considerada como un 
complejo de especies por su amplia distribuc ión geográrica, es analizada con base en la med ición de 
caracteres morfológicos de machos procedentes de cinco departamentos Co lombianos. Los ca racte 
res considerados fueron tanto discretos (presencia - ausencia) como continuos. El nivel de va riabi li
dad interespecífica poblac ional fu e dete rminado a partir de las mediciones morfométri cas rea li zadas 
por microscopía de contraste de fase, utili zá ndose para esto métodos de análisis multivariado. Con el 
fin de homogeneiza r las va rianzas entre las poblaciones, se rea li zó la transformación a loga ritmo en 
base diez de las variables continuas para obtener una distribución normal. Las va riables fueron: 
longitud de palpos tres y cinco, del labrum , del nagelómero uno; ancho del ala, longitud de las venas 
R5 , alfa, beta, gamma y delta; longitud del fémur anterior y medio, longitud de la ti bia anterio r' y 
posterior, longitud deltarsó lllero uno medio y uno pos terior, longitud de los fi lamentos eyaculadores, 
longitud de la coxita, ancho máx illlo de la coxita. Med iante el uso de análisis ca nónico discriminante 
se pudo observa r que por medio de la prilllera raíz ex iste una discrim inación Illarcada para aquellos 
individuos que se encuentran a alllbos lados de la cordi llera oriental, lo que plantea que .este acci
dente geográfico puede ser la ca usa principal de la especiac ión críp tica observada en Lutzomyia 
long ipalpis que habita el terr itori o Cololllbiano. Esto fu e co rroborado por Illedio del contraste de 
otros escenari os evo luti vos y el control con la cepa centroa llleri ca na que fu e usada como un grupo 
extern o. 

I Grupo Inte rdisciplinari o de [ sludios Molecu lares Giem. U. Anli oquia . A. A. 1226 Mede llín. Colombia . 
2 Grupo enlomología. Insti lu lo Nacional de Salu d. A.A. 80080 Sa nla fé de I:logolá. 
3 Grupo Genéti ca de Poblaciones. U. Anlioq uia. I\ .A. 1226. ~·I edc ll í ll . Colo ll1 bia. 

e-mai l: l11 oni ca -belancurCo usa .nel. 



RESUMENES XXVI Con greso Sociedad CoIo,nh,oijo do Enfo,noloc1 io 	 53 

BiologIa reproductiva de Lutzomyia shannoni (Diptera: Psychodidae) bajo 
condiciones experimentales 

Estrella Cárdenas 
Cristina Ferro 2  

Leonard E. frlunstermann 
Orlando P1artInez 

Dario Corredor 

Lutzomtjia shannoni es una especie zoolilica de arnplia distribución en las Aniricas, se eiicuentra 
desde ci sureste de los Estaclos tinidos hasta ci none de Argentina. Es vector deJ virus de la estonia-
litis vesicLilar, Lina enlermedad que afecta priticipaitnente al gariado bovino, porcino y  equino. El 
cstudio de Ia biologia reproductiva Cs lundaniental para entender ci papel que desempedan los arlró-
podos vectores en la epidemiologia de las enlerniedades. Se estudiaron aSpectoS básicos del desa-
rrolio biolOqico deLutzomLjia shaniioni(Dyar) en dos condicioties c'xperinientaics, cajas de poiicsl.ireno 
e incubadora. Fl tiempo de desarrollo desde ci cstndio de huevo hasla adulto Inc de 67 v 52 dias 
respectivamente. Con base en cohortes dc 100 hctnhras en cada experilnento se construyeron tablas 
de vida horizontales. Sc obtLlvicron los siguicntcs parainciros prediclivos en cada niicroanibicnte: 
tasa ucla de reproduccióii (23,5 y 18 hembras por henibra de Ia cohor(e(, iienipo generacional (11,4 
y 9,4 sernanas), tasa inininseca de increinento poblacional (0,27 y 0,50) V tasa linita de multiplicación 
1,31 y 1,36i. Se calculó ci valor reproductivo de las hcrnhras de cada cohorle en cada clase de edad. 

Se obtuvieron los siguientes parámclros poblacionales obscrvados en cada cxperunetito: tasa neta 
de reproducción (1,92 y 2,53 henibras por hcinbra de Li cohorle), tieinpo qencracional (11,70 y 9,57 
sernanas), tasa iritrinseca de crecimiento pobIacional (0,05 y 0,09) y tasa finita de niultiplicación 
1,06 y 1,10) Se elaboraron tablas de vida verticales y se describió Ia inortalidaid de una generación 

en cada cohorte. Ademäs, se estitnó La varianza aditiva y heredabilidad para Ia lecunclidad en dos 
generaciones sucesivas de Lu. shannoni. 

Lab. [ntoinol. Instituto Naoonal de Salud .A.A. 80080 Santa ft de fSoqota. 

2 	1.ab. lntoiiioI. Instituto Nadmial do SlIud ..1.A. 80080 Santa ft (IC l3oqota 

.3 	Yale tin, School of Medicine, Scientist. 60 ColIeqe 9trcct-614 I,LUII, New Ilven, CT 06520-8034. U.S.A. 

4 	[ac. de Aqrononlia, U. Nacional de Colombia. A.A. 14490 Santa ft de Iioqotá 
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Comparación isoenzimática de algunas de las especies Colombianas de Ia 
serie townsendi, Grupo Verrucarum (Diptera: Psychodidae) 

CIa, ibelt Ilernández 
Leonard E. P'lunsterrnann 

Felio Bello 
Cristina Ferro 

Coil el fin de esl.ahlecer Ia relacion Oencfica  cii as csiccics de la scric touniscndi prcsentes CII 

Colombia, I LutzomLJIa Ion giflocosa , Lu. torn Ida, Lu. spiniciassa, Lii. quasitol ta scndi, I.i t . ijoi tnqi I Sc 

analizaron 14 loci enziniáticos para cada una de ellas. [n los iliunicipios de TeHo ( iluila), Ariolaima 

CLlndinanlarcal, Cluatequc I3oyaca I, F3arbosa I Santander y ThLii Valid, se recoleclaroii henibras y 

machos de cada Una de las CSpCCICS por aspiracion dirccla iililizando [rampa hninon v cebo liuma-
no protegido. En ci Iaboratorio las lieinhras Sc separaron ividividualiricriLe en vasos de crid con ci [in 

de obteiier camadas; niachos y henibras se prescrvabaii conqelados, cada cainada por separado, 
liasla su procesamienlo para isoenzirnas. La eleciroforesis se rcalizó en qeles verlicaics de 
poliacrilamida a! 5%. Se delerminaron los perliles rsocnzrnial.icoS utilizando once sisleinas diteren-

Les, con tamanos de mucstra > .30 individuos para todas las especies. Tres dc los 14 IoU fucron 
nonomorlicos en todas las cspccics: Ark, Ak v Ls(- 1. Mdli y Lsl codilicaron para dos loci. La niayoria 
de los loci polimórficos no tienen iiás de dos o trcs aldus. [I locus con cI mayor nünicro dc alelos [LIC 

('lpi glilcosa foslato isonicrasat. 1:1 ranqo fuc de uiio a N aldus por locus. [I analisis periniti() separar 

lies de las cinco especics csltidiadas Lu .spiniciasa con la (Ilticosa 1)511110 isolndrasa Lu 

cuasitownscndi con Ia Malato dcliidroqcnasa,y Lu. tjounqi con qlucosa-6-Ioslato dchidroqcnasa. Lu 

torvida y Lu, Ionqiflocosa 110 nioslraron variacion en ninquila dc las cnzinias incluidas en el estudio. 

I 	1.ah. LiitoiioI. lislitulO 2a1e1,lt en 'aiIId. 	.1. 0(1101 5,11,1 6 	tn Onqola. 

2 	Yale U.  School ol Ncdk.ine, SnHlkL Oil (.ollcqc Sirnu1011 LLl'll, 	ILinii, L[ 00520tt04. L.S.\. 

lab. inLoniol. Institu!nia(niiiatdc SaIiid. A.A. 00081) Santa Oh' boqola 

Lab. diitomol. IIlsli(ulo Sacional du Salud .1.1. 80080 Santa 6' dc I3oqohi. 
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ColonizaciOn de Lutzomyia youngi (Diptera: Psychodidae) 

Olga Lucia Cabrera Q. 
Cristina Ferro 

estabiecimiento de cotonias de Iiehótonios, compronictidos con Ia transfusion de leishmaniasis, 
represenia grail importancia en entonioloqia pueslo clue perniite ol)tcner inlorinación a cerca dcl 
ciclo dc vida y hábilos alimenlicios tanto de los estadios inniadiiros conicu de los aclultos, aspectos 
imposibies de observar en el campo; ci niantener colonias de estos itisectos, permite tanibin dispo-
ncr de material para la realizaciOn de etisayos de compctcncia vectorial. Con ci liii dc dctcrminar Ia 
duraciori dcl ciclo de vida y eslablecer nna coloiiiai (IC L. ijoioiqi se desarrollo ci presente trabajo. Fn 
Colombia, Venezuela y Costa Rica, Cs considerada vector polcncial dc leislimaniasis cutánea; SU ca-
rácter antropolilico, Ia aLa densidad observada en diqunos [ocos de icishmaniasis cutánea, preseiicia 
en pen c intradomicilio y aderiias en cullivos dc caft, Ia scñalan conio ima especic de gran inters en 
entomologia jiiddica. La colonia Sc inicio con insectos rccolccLidos cii Ia vcrcda Nlatcguadua, cerca-
ia a Cali en ci departamento dcl Vale, Colombia, Las heinbras, alinicntadas sobre hamster, se sepa-
raron en vasos con base de yeso prcviameiite preparados, para cria masiva; 20 de estas hcmbras 
lueron separadas individualnuentc en vasos de cria para uiia obscrvacioti niás detallada de Ia dura-
dOn de cada uno de los cstadios inniadtiros. Una vez ohienida Ia ovipostnra Sc hizo nfl rcgistro diario 
de los cambios observados en los estadios imilactiros hasla Ia enicrqcncia dc los aduRos; Ia hunie-
dad relativa y  Ia teniperatura, hajo los cnalcs se iicvO a cahu este cstudio, estuviet-on entre 88-951,1,, y 

24-26C, respedtivaniente. Para de[crnuiiiar Ia longcvidad de los aidultos niachos y  hetnhras, se reuniO 
en tin mismo vaso de cria una cohorte de illdiVidLIOS adriltos nacidos Cl iniSmo dfa. Los valores mliii-
mos y máximos de Ia duracion en dias dc cada itno de los estadios quc lorman ci ciclo de viola de esta 
cspecie lueroti: huevo, mitre 10-13 dias; larva I, cure 5-14 dias; larva II, mitre 3-9 dias; larva ill, 
critic 3-11 dias; larva IV, cntre 9-25 diais; pupa, mitre 6-22 dias, para Ia totahdad dcl ciclo 36-94 dias. 
La longcvidad para las licmhras Inc (IC 4- I.) clias v para los niachos ole .5- 12 dias. L ijOunqi es una 

q 	 u especic ue, hajo las condiciocs olrccidaus v cicbidaìnicnlr controludais en ci lahoratorio, se ha lograido 
maiiteiicr por varias gelicraciolles contirinds ericoritrarrdosc rctnailniciilc en 1,1 novena generaciOn. 

I 	Lab. tntornot. Instiluto Nacionat dc Saind A.A. 80080 Sainiai ft de boqota. 
2 	1,11) Lntoniol. jnstit.ulo Naicionail do Saind, A.A. 80080 Sinin ft dc buqoti. 
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Productividad y desarrollo larval en relación con la densidad de individuos 
en una colonia de Lu(zornyia youngi 

Erika SantarnarIa 
Cristina Ferro 2  

Lu la naluraleza, las poblaciones de insectos tienclen a tiiatitcncr Lill cqrulibrio en cuanto al nnmero 
de individtios que un area deterniinada puedc soportar, cspontáncanicnte estas poblaciones alcan-
zan un rango de densidad Oplirno en ci cual ci dec10 dc las interacciones entre los inidividuos Cs 

henélico para Ia especie. Li objetivo dcl presente estudio Cs deducir experinienlainnenic el numero 

adecuado de individuos quC Sc dcbcn mantener en un nuisnin recipicnntc, optinizanido asi as condi-

clones de cnn y la produclividacl en Lula colonia de Lu. poun}i, especic considerada conio probable 
vector de leishnianiasiS cutánea cii Colombia, Venezuela y Costa Rica. LI trabajo mctodológico con-
sistió en alimentar hembras, a partir de in cuarta gcneraciOnl y uhicarlas en vaos de oviposición-cnia 
en dislintas canlidades entre tres y 50 lienibras, a una tcmperatura enitre 24-26 C y 85-95' dc MR, 
pasados aproximadatiieflte 65 dias Itienipo de dniraciãn ne huevo a adulto, se registraron los adultos 
nacidos por vaso y se caiculñ el nñnicro de individtnos niacidos por cndn Fienibra; Sc rcalizaron nnias 

replicas en las que se registró In mortalidad dc las Inennhras y nnniero dc huevos. Los resnitados 
preliminares de esic cstudio, quc reunie 50 vasos ne cnia, nuiucstrani que los mayorcs registroS de 
productividad por henibra se presentan cuando estas se uhican en grnpos dc dos a 0 y tiendc a 
dismininir a medida que se increnwnta ci numero dc hcnibras alinicnitadas en ci niisnio vaso. Ln 
cuanto a Ia mortalidad, Csta Inc directanicnte proporciouai al 116111CM de inenihras rennidas y en 

cuanito ni nnnicro de hnevos producidos por henibra se ohscrvà nun lk1ern tcnidcncin a aunnentar 
mieniras mäs hembras se hayan coniipiiado inicialiniente. Los antcriorcs rcsuitndos indican que no es 
acorisejable reunir dcrnasiadas hembras en nni iniSnilo vaso ya que si hien, se incrennenita un poco In 
produccion de huevos, postcriormcnle In sobrepohlaciOn larval generari mayor connpctcncia por 
espadlo, oxigeno y liasta alinietito, OhSerValldOSC cii algiulas ocasioncS canihalisino, miqracion 
desecación de larvas, factores qne alctani ci dcsarrollo norniul de la larva, impidiendo quC un ntnie-
no mayor de eiias liegne hasta ci estadio pupal y aduito. Comprcnndieiido en pairtc ci coniportanhiento 

reproductivo de Lu. yonungi en el Iahoratorio Sc pncde inicrennenitar niotablemenite Ia productividad de 

individuos, que serán de gran titiiidad cii estudios de In biologia del vector v sn inileraccion con ci 

parásito. 

I 	Lab. Lnitoinoioqia, Instilinto Nacional dc Salud, A.A. 80080 Santa ft de buqoLi. 

2 	Lih. Entonioloqi, Ilistit t an Nacional dc Saind, A.A. 80080 Snrita ft dc boqolá. 
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Presencia y papel de posible vector de Lutzomyia longiflocosa en un foco de 
leishmaniasis cutánea en el municipio de Planadas, Tolima 

Rocío Cárdenas I 

Gloria M Romo 2 

Brika Santamaría 3 

Felio Bello 4 

Cristina Ferro 5 

El incremento en el registro de los casos de le ishmanias is cu tánea en el municipio de Planadas, zona 
ca retera de la cord illera cen tral (353 casos x 100 mil hab , durante 1998) ll evó al Laboratorio de 
Entomología del INS a realizar un es tud io piloto para el reconocim iento de laS espec ies del género 
Lutzomyia presentes en las veredas La Floresta , La Aldea y el resguardo indígena de Gaitania, Se 
real iza ron cap turas nocturnas de los Il cbótomos con tram pas CDC durante cl latro días, También se 
uti li zó cebo Ilumano proteg ido, y trampa Sllannon, de las 18 a las 2 1 lloras, En los 2,833 ejemplares 
recolectados se encontraron cinco espec ies, Tres pertenecen al grupo ()errucarum y tienen importan
cia en sa lud púb li ca: Lu , longi{lo cosa (98,4%) predominant e en los cu ltivos , peridomicilio e 
intradomicilio, reconocida como una especie antroporílica y con antecedentes de posib le vector de 
le ishman ias is cutánea en el departamento del liuila , Co lombia , Lu , nI.ll1ez to ()i'! ri (0,7%), presente en 
el culti vo y en el peridom icilio, es considerada posible vec lor de Leishmallia sp, en Bo livia y Lu , 
co lumbiana (O, 1%) reg istrada en el in tradom ici lio y en el peridolllicilio, con antecedentes de pos ible 
vector de L. m exica na en ariño, Colombia y también de Bartollella bacili{o rl71 es , Los otros f1 ebótomos 
encontrados son una especie del subgénero Helcocyrtomyia (0,5%) cerca na a Lu, sp, de Pichi ndé y a 
Lu , scorzai, con tendencia por el ex tradomicilio; y tu, shanlloni (0,3%) presente con mayor rrecu en
cia en los cu ltivos, 379 f1 ebótomos rueron cr iopreservados para delerminar infecc ión natural sin 
encontrar fl age lados, Se considera quc cn es ta zona Lu , IOllg i{locosa es la especie que puede esta r 
involucrada en la transmisión de la enferm edad por lo tanto se sugiere emprender es tudios adiciona
les para definir el papel que como vectores pueden cump li r es la espec ie u otras de las encontradas 
en el roco y el ais lamiento del parás ito, cr il eri os de gran importancia en el conocimiento y control de 
la leishman ias is en Co lombia, 

Lab, Entornol. Inst itul o Nacional de Sa lud, 1\,1\ . 80080 Santa f e de Ilo~lotd 
2 Lab, Departa mental dcl Tolillla , Sección de Epidcnlioloyia, I tJa~\u e, 
3 Lah , ['nt011101. Instituto Nacional d Sillud , AA 80080 Sa nta t'e de I)oyotj , 
4 Lah, Ento rn o l. Biología Cc lula r y GCll étiCi1. U, de la Sa ll e, SJllta f e ele Ilogotá , 
5 Lab , t' nto lllol. Instituto Naciona l dc Sa lud, 1\ ,1\, 8001l0, Santa fc de Ilogotá, 
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Distribución y abundancia de las especies de Lutzornyia en un foco endémico 
de Leishrnania braziliensis, en Reventones, Anolaima, Cundinamarca 

Betsy Bello i'I. 1 

Marisol i'leira ' 
01.qa Lucia Cabrera 2 

Cristina Ferro ' 

Con el rin de estudiar la distribución y abundancia el e las especies del género Lutzomyia y seleccionar 
los pos ibles vectores del parás ito en el foco end émico de Leishmania braziliens is en Reventon es, 
Anola ima Cundinamarca se rea li zó el presente trabaj o. Los irl sectos se ca pturaron a part ir de 1996 
hasta principios de 1999, en las ve redas El Pl atanal y Sa nto Domingo a una alti tud de 1500 111 , con 
trampa Sllannon, tram pas CDC y por asp iración directa en los sitios de reposo. Se encontra ron nueve 
especies en 8746 mosq uitos recolectados. En los ambientes lllues treados: alcobas, ga llineros , tron
cos de árbol y cafeta les, Lu. toruida fu e la espec ie l11ás abundante con 78 ,2%, seguida por Lu. oua l/es i 
( t5%) Y Lll . nWl eztouari (5%). El porcentaje res tante 11,8%) co rresponc1 e a las otras 6 especies. En la 
época seca Lu . oua l/es i presentó una rnayor c1 ensidac1. Las tres espec ies más abundantes pel"tenece n 
al grupo uerrucarum , reconoc ielas C0 l11 0 an tropofíli cas y con anteceel entes vec toriales. L. toruida es 
una espec ie de la serie tow/1sendi endémica en Reve ntones, encontrada natu ra lmente infec tada con 
promastigotes no identiricados. L. oual/es i , incriminada como vector de Leish mania braz iliensis en 
Guatemala y Venezuela y L. /1wl ezlouari es vector de Leishmania sp. en Bol ivia. En conclusión, por 
sus antecedentes vectoria les las tres pueden estar involucradas en la transmisión del parás ito. Sien
do por abundancia y preferencias antroporíli cas Lulzomyia loru ida el más probable vec tor. 

Estudiante de Química y 13io logi<l. U. de La Sa lle 
2 Lab. Entorno!. Instituto Nacional de Sa lud . AA 80080 Sa li ta Fe de 130g01á . 
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Consideraciones sobre la distribución del género Lutzomyia en Colombia 

Molina J. I 

Guhl F. I 

E:n Co lombia hasta el momento se ti ene el registro de t28 espec ies del género Lutzornyia. Con el 
ánimo de determinar la distribución de es tas especies en Co lombia se rea li zó una revis ión bibliográ 
fica que junto con los datos de capturas obtenidos en el Cen tro de Invest igac iones en Microbiología y 
Parasitología Tropical (CIMPAT) permitieron la elaboración de los mapas de distribución por especie a 
parti r de los cuales se establec ieron patrones de migrac ión. Como aspectos innuyentes en la ubica 
ción de las diFerentes especies dentro del territorio nacional se encontraron: a) Las zonas de vida de 
Holdridge, b) La elevación de la cord illera de los Andes , C) E: I centro de dispersión de la especie y d) E:I 
grado de intervención antropogén ica. 

Cenlro de Investigaciones en ~1i cro bio l ogía y I'a rasi lología Tropica I ICWWAT ), lJ . el e los Ancles, Sa nlilfé de Bogolii. 
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Evaluación de la susceptibilidad o resistencia de la rvas de Aedes aegypti 
(Diptera: Culicidae) a Temefos (Abate®) en cinco localidades de Colombia 

Carlos A. Morales J 

Marco F. Suárez I 

El Temefos es el larvicida más ampliamenle ulili zado en Co lombia pa ra el combale del mosquito 
lransmisor del dengue Aedes aegypti : su conlinua apli cac ión requiere 1110ntar una vigilancia sobre la 
susceplibilidad o res islencia en las poblaciones nalurales del mosq uilo, Se presentan los resultados 
de las pruebas de larvas de A, aegyp li colectadas en Cal i, Buga, Neiva , Ibagué y Ca rtagena , se cr iaron 
en labora torio y se utilizaron en los bioensayos las generaciones F, o F,i ' se utili zó C0l110 cepa de 
re ferencia la cepa (Roc l,ere ll er), Se ca lculó la regres ión loga rítmi ca entre conce ntrac iones de larvicida 
y mortalidad de larvas, La mortalidad ob tenida con la elosis el iagnós ti ca de Tellleros (0, 125 mg/I) fue 
elel 100% con la cepa el e referencia suscep tible Rocl,efeller, 55% con la cepa Ca li , 68% con la cepa 
Buga, 43% con la cepa Ibagué, 40% con la cepa Neiva y 3 ,5% con 1<1 cepa Ca rtagena, Las tasas ele 
r'esistencia para la concentmción letal 95 (C L ~5) oscilaron entr'e l res y cinco para las cepas Ne iva, Cali , 
Buga e Ibagué y con la cepa Cartagena el va lor fu e 22, Toelas las cepas eva luadas son resistentes a 
Temefos en dife rente magnitud, Con el fin el e op timi za r las meel idas de contro l y continuar la eva llla
ción de la res istencia para perc ibir los ca ll1 bios a través ele l l iempo es necesario eva luar el larvicida 
en cond iciones de ca mpo para detec tar si el grado el e resislencia enconl raelo afecta su impacto y 
res idualidael 

Secrel~r í~ de Salud I' úb l ica ~'l lJnicipal de C~ li 
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Pruebas de susceptibilidad de dos poblaciones de Aedes aegypti (Diptera: 
Culicidae) de Cali a Triflumuron (Starycide®) y Temefos (Abate®) 

¡¡iviana Prieto ! 

fr1 arco F. Suárez I 

l{anulfo González 2 

Las pruebas de suscept ibi lidad son ensayos bioló~l i cos de laboratorio rea li zados con el propós ito de 
valora r la respuesta de poblaciones naturales a un insecticida. Estas deben ser prac ti cadas periód ica
men te, como parte integra l de los programas de con trol. Su propós ito es detectar oportunamen te la 
apa ri ción de resistencia a los insect icidas en uso. El presente trilbajo muestra los resultados de las 
pruebas de susceptibi lidad de larvas de Aedes aegypti al inhibidor de síntesis de quitina , Triflumuron 
(Stal'ycide"' ) y a Temefos (Aba te'") . Las larvas se colec taron ell el sec tor oriental y norte de Cal i y se 
coloni za l'on Ilasta F, . Se mantuvo una co lonia de referenciil 3usceptib le (Roc llefel ler). Se uti li zó el 
protocolo de la Organizaci ón Mundial de lil Sa lud ,! se c¿¡ lcul ó lil línea de regresión dos is-mortalidad. 
La dosis diagnóstica calculada con Triflumuron , de la cepa Roc l\efe ller, fu e de 0,0042 mg/I y con la 
cepa del oriente de Ca li , se alca nzó una mortalidad de 100% a la dosis de 0,0032 mg/1. Co n Temefos, 
la cepa Roc l\e feller mostró 100% de morta lidad a la dos is diagnós ti ca de 0,0 125 mg/I. Las muestras 
procedentes del o l'iente y del norte de Ca li dieron mortalidades del 98,7% Y 97, 7'1'0, respectiva mente. 
Se denlostró la suscept ib ilidad de A. aegypli a triflumurOIl y a Tell1eros. La suscep tibi l idad a Tell1efos, 
contrasta con inforll1es previos de res istencia, lo que podría exp lica rse por la suspensión de lil ap li ca 
ción de Temeros durante dos alios. 

I Secrelaría de Salud Pl lblica ~l lInicipa l de Cali 
2 Facu ltad de Ciencias, U. del Vat le, Cali. 
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Producción masiva de copépodos ciclopoicles para el control deAedes aegypti 
en sumideros de Cali , Colombia 

fI'Iarcela Suárez -Rubio J 

fI'Iarco F. Suárez 2 

El dengue y el dengue hemorrágico son actuallllen te las enFerm edades vi rales transmitidas por mos
qui tos más illlportantes en el mu ndo. Ante la ca rencia de una vacuna y de un tratamiento méd ico 
específico, la opción para preven il· y evitar esta enFerl11 e(jad es el combate del vec tor. En el control del 
vec tor se han utili zado di ve rsos enroq ues des de la uti l izac ión de insecticidas químicos y 
microbiológicos, la participación comun itaria y el saneamiento ambiental hasta el control biológico. 
Dentro del contro l biológico se han utili zado peces y copépodos. Este es tudio presenta la viabi lidad 
de la producción masiva del copépodo 1'1esocyc/ops longise tus (Thiéba udl con el propósito de ap li
carlos en los sum ideros de Cali. La Fu ente de alimen tac ión debe ser organislllOs vivos, deb ido a que 
ellos atacan la presa en movimiento en Sil hábitat natural. De enero a mayo de 1999 se han culti va do 
copépodos en 67 envases utilizando como alimen to: Paramecium caudatum, P. bursaria y Ch ilomonas 
sp. Se han producido t58.500 copépodos, con un promed io de 351 copépodos por envase cada 23 
días . Los rangos de producción de copépodos son de 13 a 38 días con 125 a 1157 copépodos por 
envase . El costo de producción de cada copépodo es de US$O,O l . El cic lo de vida de estos copépodos 
y su habilidad para reproducirse con base de una dieta de protozoari os hace de su producción en 
masa una opción rác il yeconólnica. 

I Estudiante de Bio logía. U. de l Va lle. 
2 Secreta ría de Sal ud Públi ca ~ Iulli cipa l de Ca li . 
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Control integral de Aedes aegyptí (Diptera: Culicidae) en sumideros de Cali, 
Colombia 

. . . . . . . .. . . . . . . 
Carlos A. Morales 1 

Marco F. Suárez 1 

Ricardo Pizarro 1 

Maria E. Cuadros 1 

Los sUl11 id eros son el princ ipal criadero de Aedes aegyp ti en Ca li , Co lol11b ia. El uso l11asivo de Tel11efos 
condLUo a la aparición de res istencia a este insecti ci da. En la búsqueda de alterna tivas para prevenir 
y controlar el dengue se plan tea el l11anejo integrado de los sUl11ideros ut ili za ndo copépodos, peces, 
Baci/lus thuringiensis israe liensis y l11al las. En sumideros de parques cel11ente ri os se ap licó expe ri
l11entall11 ente el copépodo (Mesocyclops longisetusJ, alca nzando sobre larvas de A. aegypti durante 
180 días una I'ed ucc ión del 100%. Los peces (Poecillia reticulata ) efectúan una reducción del 100% 
de las larvas en 48 horas. En la durac ión del control se ob ti enen resultados va riables de acuerdo a la 
ubicac ión de los sumideros y la intervención humana sobre es tos . Se recol11ienda el uso de peces en 
sumideros de unidades residenciales, hospital es, pa rqu es, centros recreativos y cementerios. Con 
Bacíllus t/lUringiensis israeliensis (Vecto l)ac ") a una dosis de 2 g/ I11 ' se ob ti ene una res idualidad de 
siete días con un porcentaje de reducción en pupas de Ae. aegypti del 98% . La co locac ión de l11allas 
(calibre 4x4111111 ) ac túa como barrera que no permi te la entrada de mosquitos al criadero, esta medida 
ha mostrado un 100% de red ucc ión por un periodo de se is meses o más, dependiendo del manteni
miento Ilecho a la malla evitando la acumu lación de basura o rompimiento de la malla por las perso
nas. Es ta medida es recomendada en lugares inLel'nos de edificaciones. Todas estas med idas son 
viab les y se l11ues tran promisorias con la partic ipación cO l11unitaria para el cO l11bate del Ae. aegyp ti . 

Secre taría de Salud PClblica l'1unici pal de Ca li 
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Composición, abundancia y distribución de Culex (Melal1ocol1 iol1) en un foco 
enzoótico de encefalitis equina venezolana (Cimitarra-santander) 

Marha L. Ahumada I 

Sandra Pérez I 

Scott Weaver 2 

Cristi"a Ferro 3 

Como parle de los es ludios dirigidos a comprender los l11 eCa llisnlos de emergencia del virus de EEV, 
en J 99 7, se logró el aislamienlo del virus subl ipo ID, a par ti r de ll éÍ lllsle r cenlinela en un bosq ue 
tropical del ~1agda l ena Medio, dOllde además se lielle la prese llcia de roedores del género Proechimy 
(reservor io) y va ri as especies de mosquilos del subgénero ¡Vle/anoconion , incr im inados como pos i· 
bies vec tores dentro de un cicl o enzoó tico. El objetivo ele esle es ludio es determ inar las especies de 
mosqui los, abundancia y d istr ibución de los mismas, hac iendo énras is en el subgénero Cu/ex 
(Melanoconion) . Para es te es lud io se real iza ron captura!> en marzo · aOI'i l, mayo, agoslo, novielll bre 
de 1998 y en rebrero de 1999, durante cual ro días y cualro noches conseculi vas, con lrampas CDC 
(con CO, ) ubica das en un reliclo de bosque y un área de pastos a una altura no mayor de 1,5 m. En 
una población de 82.600 mosquilos , se determ inaron 38 especies, donde 14 pertcnecen al subgénero 
I" lelanoconion , siendo el 6 1 % del lolal de la poblacióll. Las especies más abundantes en capluras 
Iloclurnas ru eron: Cu /ex (i'1e/all ocollion) pedro i (22%), Culex (1'1e/allocollioll) spiss ipes (22%), Cu /ex 
(Cu /ex) nig r ipa /p us ( 12%), Cu/ex (I''/c/allocollion) CJ'ybda ( 10%) Y Cu/ex (I" le/all oconion) uOil1 erifer 
(7%) y en diurnas: Aedes serral us (28%), Psoropilora ferox ( 15 ,3%), Cu/ex (Cu /ex) nig r ipa/pus ( 12,4%), 
Psorophora a/b ipes ( 10 ,5%) Y eu /ex (Aedinus) amazonensis ( 10%) . Las especies predomi nantes en el 
área de bosque en cap luras nocturnas ru eron: Cx. p edroi (25%), e,. spissip es (25%), Cx. CJ'ybda 
( J 1 %) , Cx. nig ripa/pus ( 10%), ex. uomerif er (8%) y en el área de pastos: Cx . n ig ri¡Ja /pus (23%), Aedes 
angustiuittatus ( 1 n b), Psorophora c ingu /ata ( 16%), i'1ansonia ti tillans ( 14%) Y eoqui/leltid ia sp. (5%) . 
La composic ión de la pob laci ón del subgénero l'1e/anocolliol1 encontrada en las ca pluras nocturnas 
dentro del área de bosq ue ru e: ex. p edro i (32 ,5%) , ex. sp issipes (32%), ex. CJ'ybda ( 14%), ex. uom er ifer 
( L 1 %) Y ex. dunni (4%). En conclus ión, se tiene que el subgénero Me/anoconion en ca pluras noc lul'· 
nas, dentro del área de bosque, alcanza el 76% del lo tal de la población, dond e se destaca n ex. 
pedroi (32,5%) y ex, spissipes (32%), especies que por SLi abundancia se constiluyen en el pu nto de 
parlida para los estud ios de incrim inación vectorial. 

Lab. [ nlo l11.o l. Inslilu lO Nacional de Sa lud . A.A. 80080 Sa ll l " I'e de 150s¡o lá . 
'2 Univ. de Texas 
:5 Lao. Entomol. Institu to Nacional de Salud . AA 80080 Sa nla ~-c de F>ogot¡j. 
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Fluctuaciones de densidad y paridad de Anopheles albimanus y A. darlingi 
de Colombia con relación al fenómeno el niño - oscilación del sur (enos) 

Mart/w Lucia Quiñones I 

Guillermo León Rúa I 

Juall Santiago Zuluaga 2 

fuán Daría Ve/ez I 

Germán Poveda ' 
William Rojas 2 

Edwin Montes " 

Las alte rac iones cl iJllálicas ge neradas por el evenlo ENOS inci den en la eiJideJll io logía de las ellfer
medades transJllitidas por veclo res ya que pueden ac luar sobre la d ináJllica el e pob lac ión de los 
vec lores genera ndo ca mbios en la densielad, en la canlidad y ca lidad el e los si lios de reprod ucción y 
en la lasa de supervivencia. En Co lombia, Poveda y Rojas ( 1996) enconlraron una relación enlre el 
incre lnento en el nümero de casos ele malaria y los alios en que se presenta el fenómeno ENOS. Con 
el propós ilo de idenli ficar los c1speclos elltOJllológ icos de la ll'a nsl11 isión de mala da sobre los cua les 
[ NOS [Hesen la mayor influ encia , se eS lá desarrollando un estudio longitudi na l en la Cos la Pací fi ca 
del Chocó yen el Casa nare . Pélra cada región se st:lecc ionarOII elos local ielades. :,e prelenele esliJllar 
la densielael ele los Allopheles vec lores, el es laelo ele pari<1ad para oblener ind icios sobre la lasa de 
supervivencia y la esperanza ele viela, y rea li zar un seguimienlo de los silios el e cría eli sponibles para 
observar la f1ucluación pob lac ional ele los Anopheles veclo l'es a lo largo de l es tudi o. Estos datos se 
relac ionan con los casos ele Illalal'ia. Los l'esulla<1 os hasta el llloJllento (abril ele 1999) han moslraelo 
que en las local idaeles ele l Chocó se observa un número Illayor el e casos ele I"lalaria duranle el primer 
senleslre de 1998, perioelo en el cual se presentó el evenlo E OS. [ n Casa nare en nLI111ero ele casos 
ha sido muy baj o para permili r observar una tenelencia. Las lasas ele paridael mu es lran flucluac iones 
y no se observó una d iferenc ia significa li va entre el priJller se Jlleslre elel alio 1998 (que co inciele con 
[NOS) y el segu nelo seJlles tre (N O ENOS I en Chocó y en tre el pe ríoel o [NOS el e 1997 con NO ENOS el el 
98 en Casa nare. L¡.¡ ;, dCl lsidacles ele Ic1l'vas y ael ul los ele Allophcles albilllanus. En las loca lidaeles el e 
Chocó j1 rese ll laron 1111 1Il'f-' II'lllPnlo <1 uranle el segll nelo se l11 es ll'e el e 1998, puíoelo cO l'responeliente a 
NO [NOS, en la local idad de La Pa llllira (Casa nare) se observó una Jllayor densidad de adu ltos de AIl. 
darling i durante el segunelo seJlles tre de 1997 y el primer semes ll'e de 1998, período cor respondien
le a ENOS. Elnümero de ael ultos ele An . darling i en El Horqllelón y de larvas en las dos loca lielael es elel 
Casa nare fue muy bajo pal'a pen llilil' una com paración . 

l' rogral1liJ para el [': studio y Contro l de I':nrerlll eda cl es Tropica les - P I' C [,I~ U. An tioc¡uia 
'2 Corporac ión para Investigacioncs tliológici.1s. ~1edcllín 
;) I'osgrado Aprovechamiento de I{ccursos Il ídricos , U. i'iacional Seccional l' ledellin 
!¡ Seucta ria de Salud del Casa liare 
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Evaluación entomológica sobre la presencia de Aedes a lbopictus en Leticia , 
Amazonas, Colombia 

Víctor Alberto Olano r 

Helella Brochero r 

Carlos Aréva lo 2 

Ligia Pérez 2 

fI'Iartha Suárez 2 

Edisoll Correa 3 

El mosquito Aedes albopictus es un d iciente veclor del dengue en I\ sia; experimenlalmente puede 
transm itir otros arbovirus como los ca usan les de la fi ebre amaril la y algunas encefa lit is. En la última 
década se ha extendido su dislri bución a las Américas, con I'egistros en Estados Unidos, Brasil, Repú
bli ca Domin icana , Méx ico, Guatemala, El Salvador y Boli via. Teniendo en cuen la el hallazgo de mos
quitos adultos A. albopictus por parte del PEC I~T de la Universidad de An lioqu ia y la Secreta ria de 
Sa lud del Amazonas en el an liguo asentamiento del barri o La Esperanza en Leticia , Amazonas, zona 
de frontera con Tabatinga , Bras il , el Laboratori o de Enlomolog ia del Instituto Nacional de Salud , 
luego de confirmar taxonómica mente la espec ie, rea lizó una eva luación entomológica con el obje lo 
de conocer la infesta ción rea l del mosq uito y promover una reunión tr ipartita (Colombia-Perll- Bras il ) 
pa ra concre tar e impleme ntar UII plan cO lljunto de conlinge llcia conll a el insecto. La presencia en el 
país del A. albopictus vuelve mas complejo el problema del dengue, ya que elmosquilo puede rep ro
ducirse tanto en ambientes domésti cos (rec ipien tes artific iales que conlengan agua al macenada de 
lluvia) como en ambientes rurales y se lvát icos (axilas de las plantas, lallos de bambú, selll illas, ete. ) y 
de es ta manera servir de puente entre el ciclo se lvá ti co y el ciclo urbano de algunos virus. La Secre
lari a de Sa lud del Amazonas inició en Illayo de 1998 un Plan de Con lingencia para el conlrol del 
vec tor y evitar su dispersión a otras regiones del país , el cuallla comprend ido vigilanc ia entolllológica 
por medio de larv ilralllpas, I'eco lecc ión de inservibles y campaña edllca li va, aplicación de Temefós, 
fum igación y levantam iento de índices de in fes lación aédicos. 

I Lab. Entornol. Instituto Nacional de Sa lud, A.A. 80080 Sant;l I~c de 150gotá. 
2 Secretaría de Sa lud del Amazonas 
3 Programa de Estudi o y Contro l de I:n fe rlll edades Tropica les. PECeT, U. Antioq uia , ~1 ede ll ín. 
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Caracterización citológica de Sirnu liurn rornana i y S. lulzianurn, subgénero 
Ecternnaspis (Diptera : Simuliidae) 

Claudia Moreno-R. I 

Pau lin a Muiioz Vi la ' 

Los SilllLilidos, insec tos de importancia médica, son dípteros que se caracterizan por presentar espe
cies crípt icas que conforman complejos de especies con rasgos morfológ icos muy similares, ex istien
do gran dificultad para es tabl ecer una diferenciación clara entre las especies . rlay dos pos iciones 
distintas para la ubicac ión subgenérica de Simllli llm romana i y S. lutzianum pues to que pl'esenta n 
caractel'íst icas morfológicas que se sobreponen. El objeti vo del estud io consistió en establecer la 
cercanía de S. romanai y S. lutz ianum segLIIl los rasgos ci tológicos de los cl'Omosomas pol iténicos de 
la glándula sal ival que pl'Oporcionan herramientas para reso lver el problema ex istente en la pos ición 
taxonóm ica de las dos especies. El material bio lógico consisti ó en larvas de S. romanai co lec tadas 
en los Ill unicipios de Sibaté, fusagasugá y Albán en el Departam ento de Cu ndinama rca, Co lombia y 
en el Hío Siambon, Provincia de Tucumán, Argentina; es tas Liltimas fueron donadas por el Dr. S. 
Coscarón del Museo de I_a Pl ata . Y larvas de S. lutziJnum colec tadas en el Río Miltaje, Departamento 
de Narilio, Co lombia. Las larvas de Ciltimo es tadio se fUaron en ca rnoy, las glánd ulas se disecaron , se 
somet ieron a hidróli sis en rl CI 5%, se li lieron con orce ín a lac toacéti ca y se mon taron. Las larvas se 
sexaron con orceína lac topl'Opiónica. Simuliwl1 romanai y S. lutzianum son especies diploides ca rac
terizadas citológicamente por pl'esental' tres cromosomas politénicos es trechamente pareados; el. 
cromosoma 1, metacéntrico, exhibe los marcadores región organ izadora nucleolar, "two blocl,s", 3", 
"bl ister ", "heavy" y "nec l," . El cromosoma 11 , su bmetacéntrico, ll eva los ITIa I'Cadores ani llo de Balbiani , 
"doub le bubb le" , trapezo id a l, "symm ct rical", paraba lbi ani y "grey ban d" . El cromosoma 111, 
submetacé ntrico, muestra los marca dores "blister", cápsula, "Illarl\er" y "cup &: sauce!"'. Se es tab lec ió 
que S. roma llai de Cundinamarca, Co lombia y S. romanai de Tucumán , Argentina son dos citolipos 
dist intos, el citotipo A de Cundinamarca y el citotipo B de Argentina. El cito tipo A se ca racteriza por 
tener seis inve rsion es fl o tantes heterocigotas y por presentar cromoso lllas B. 1':1 citoUpo B se caracte 
riza por la in versión rUa IIIL-6 , por la expres ióll el e las ba nelas el el telómno del bra zo 111 5 y por la 
auscncia el e pol imorrismos. S. Illl z ianw1I se ca racteri za por la inve rsioll rUa llS.:..l, que ill volucra el 
anillo el e Balbiani y los marcadores DB y SH, y por no tener pol imorfismos cromosÓm icos. Se conclu
yó que S. romanai presenta el os cito tipos distintos que conserva n la posic ión de todos los marcaelo
res y el e la región organi zadora nucleo lar, difnenciánelose por la inversión fija IlIL-6 y por la expre
sión de las banelas del telólllero IIIS. S. romallai ele CU lld inarnarca es una sola morfoespec ie con 
pol imorfismos representael os por la presencia de cromosomas supernum eral'Íos encont rados en el 
L¡,5% el e los individuos anali zados; presenta se is inve l's iones flotan les heteroc is¡otas halladas en el 
7% de los eje mplares . Sil1'lulilll11 lul zianum de Naril'lo cOl'responde al cilo tipo A del estudio de Sawyer. 
Cito lóg icamente se distingue de S. romanai por la inve rsión Jl)-=:l IJI'esenle en el citotipo B de S. 
lutzianum del Ecuador. Citológicalll ente S. romana i es ce rcana a S. IUl zianum; son. similares en más 
del 50% del pa trón el e bandea mi ento y comparten la posición de la Illayoría ele marcadores. Las el os 
especies deben mantenerse dentro del grupo romanai haciendo parte del mismo subgénero. 

l:- Illai l: c llll o re no r (~ llliXllla il .colll 
2 U. Nacional de Co lomb ia. Instituto de Ciell cias Natu rales . AA 7495, 130gol<Í. 

e- Illa i l : paI1l UIl OZ ~ 1 cie llcias. ciellcias.u llal. ed u .co 
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Primer reporte de la presencia de Rhodnius brethesi Matta, 1919 en Colombia 

Villegas M. E. I 

Manotas L. E. I 

Molina J. 2 

Guhl t: 2 

Como pa rle de las ac ti vidades de ill vesligación solxe vec lores lransn lisores de enFerll1 edades lmpi
cales desa rrol ladas en el deparlamenlo de Guainía duranle el segundo semes tre el e 1998 se real izó la 
captura intradomiciliari a de 17 ejemplares el el género Hhodnius en las comunidades indígenas Rau
dal Pato, Merey, Cacahual, Sa n Juan y Chaqu ita a orillas del río Alabapo. La ca rac teri zac ión pl-e liminar 
rea lizada en la sección de ETV los identifi có conlo R/lOdnius brelh es i Ma lla, 19 19; adicionallll enle, la 
búsqueda de tr ipanosomas eslablec ió la infecc ión de dos de ellos con Trypanosoma cruz i en la co
munidad Caca hual. Dos de los ejemplares fueron rell1ilidos al Centro el e Inves ligaciones en Microbio
logía y Paras ito logía Trop ical (C IM PAT) para con firmar su idenl ifi cación. TO lllando como base los u ile 
rios eslab lecidos por Lent y Wygodzinsl\y ( 1979) Y Carcava llo y Barrelo ( 1976) se confirmó la idenlifi
cac ión, la cua l a su vez fue reconfimlada por J. P. Dujardi n. La presencia de Rhoclnius IJrethes i Il abía 
sido cuestionada por Ca rcava llo y Ba rrelo ( 1976) qu ienes consideraron que los especíll1enes identifi
cados hasta ese momento deberían ubica rse laxonoll1iGlInenle COIllO Rhodnius da lessandroi . La con
fi rlllac ión de la presenc ia de l~ho(lnil lS breth es i en el raís al llllenla en 2 l el nll l11E: ro lolal de espec ies 
de tr ialomíneos regislradas para Co lombia. 

Sección Enre rmedades Tra nsmitidas por Vectores I tTVl. SecretaríiJ de Sa lud Departalnen to del Cluaillia. 
:! Cellt ro de In vestigac iolles en ~ I icrobio l og ía y Parasito logía Tropica l I C I ~ IPAT ) . U. Andes. Bogotá. 
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Determinación de la distribución de triatominos en el departamento de Boyacá 

Pinto, N . 1 

Molina, J. 1 

Zipa, N. ' 
Cuervo, R. ' 

Guhl, F. I 

Se presenta la distr ibución de vec tores de la Enferllledad de Cllagas en 53 municipios ubica dos en 
una cota menor o igua l a 2000 m. Para realiza!" el muest,'eo se es tab lec ie,'on seis reg iones, ten iendo 
en cuenta homogeneidad geográfica de acue,"do con las zonas de vida de Holdridge. La unidad de 
mues treo Fu e la ve reda y la unidad de análi sis fue la vivie'lda rural. El tamailO de la mues tra se ca lculó 
con el progra ma Epi info. Para la clas iFicac ión el e los l,"ialominos se empleó la clave taxonómica de 
Lent y Wygod zinsl\y. Los insectos fueron reco lec lados por los hab itantes de las viviendas selecc iona
das. Se cap turaron 4124 insectos: 3 177 eran triatominos co rrespond ientes a nueve especies diferen
tes: Rhodnius prolixus, Tr iatoma venosa, T dimidiata y D"a ty rus cuspidatus , especies ya reportadas 
para este departamen to. Las cinco especies res tantes cons lituyen el prill1 er registro pa ra Boyacá , 
éstas fue ron fío pictipes, T. maculata , E. I1wcroniltus, Panstrongylus g eniculatus y P rurotubercu latus. 
Dado que la Enferll1 edad de Chagas es un se ri o problema de sa lud pC,b li ca que afecta a ce rca de un 
ll1illón y ll1edio de Cololl1b ianos y pone en grave ri esgo de infecc ión a 3,6 mi llones de personas, se 
hace ill1portante estab lece ," la distribución de las diferentes espec ies co n el objeto de planear la 
implementación de medidas de contro l a mediano y largo plazo. Los resu ltados de este trabajo es tán 
enmarcados dentro del Prog,'ama Naciona l de p,'evención y Control de la Enfermedad de Chagas y la 
Ca rd opa tía Infantil auspiciado por el Ministerio de Sa lud. 

I Centro de Illves tigac ioll es en ~'Iicrobiología y Parasitología Tropical. U. /\ ndes. 
2 Secreta ri a de Sa lud de 130yaGi , Unidad de Call1 pallas Directas 
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Panstrongylus ge ni c ula tu s (Hemiptera: Reduviidae): evidencias de 
domiciliación 

Marta Wolff ' 
Diana Castillo ' 

JllOn Jairo Arboleda 1 

Jaime Uribe 1 

Carlos Pelaez ' 

En el estudio sobre la eco-ep idemiología en la Enfermedad de Chagas en Antioquia-Colombia, se 
registró una alta densidad de PanstlOngy lus genicu latus, hemíptero redúvido silves tre ampl iamen te 
distri buido en Centro y Sur Am érica , de hábitos terrestres, subsuelos, preferencia lmente cuevas de 
armadillos. Se estudiaron 640 viviendas de nueve veredas del Illunicipio de Allla lfi , se co lectaron 93 
individuos, se eva luar'on pam T. cruzi y se obtuvi eron los indicadores de ri esgo de transmis ión que 
perm itieran conocer si es una zona de riesgo de EnFennedad de Chagas, median te los índices de 
dispersión, densidad , inFección, inFección relativa , co lon izac ión y hacinam ien to. Los indicadores de 
riesgo de transmisión fueron: dispersión 100%, in festación dom iciliar ia 15,25%, in fecc ión J 8, 18%, 
inFecc ión re lativa 2 1,2 J %, densidad 14,53%, hacinamiento 1 16,25% Y de co lon izac ión 1.25%. Se 
encontraron estadios inmaduros. ninFas y 16 huevos que, [lo r compa ración de ornamentac ión co riónica 
por microscopía electrón ica con Iluevos de una colonia prees tabtecida, se pudo determinar que per
tenecían a P. genicu lalus. Por su inicio de domicil iac ión , antropofilia , in fección natural por T. cruzi y 
presencia en el 100% de las veredas estudiadas, pOd ría considerarse a P. genicu latus como una im
portante especie silvestre con un alto ri esgo de convertirse en vec tor el e hypanosoma cruzi , agen te 
causa l de tripanosorn ias is americana en áreas el e bajo riesgo. 

Grupo In terdi sc iplinario de J:studios ~'l o l ec ll l a res GI[,' 1. r·ac. Ciencias J:xac tas y Na turales. U. I\n lioquia. 
2 r-ac. de ~1 edic "1il Veterinaria)' Zootec nia. U. de !\nli oq uia. c-rllai l: n l\"O l rr~ / ' llate lll a li cas. lI dea .ed ll . co 
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Comportamiento de Panstrongylus geniculatus (Hemiptera: Reduviidae) en el 
municipio de Amalfi 

Diana Castillo 1 

Marta Wolff 1 

Se estud iaron las caracte rísticas del comportamien to del tria tomillo silvestre Panstrongy lus gel1 icu latus, 
en condic iones natu rales y de laboratorio y su re lación con la vivienda en nueve veredas del munici
pio de Amalri , Ant ioquia. Los muestr'eos en tomológicos se rea li zaron en in tra, peri y ex tradomicil io 
con búsqueda pasiva por biosensor'es r-'lal'Ía y bLl squeda ac li va. Los insectos co lec tados se determ ina
ron taxonómica mente, se eva lua r'on pa ra infecc ión natural por' Trypal1osoma cruzi , se montaron co
lonias y se rea li za ron observaciones sobre el com portam ien to alimentari o, tiempos promedios de 
alimentac ión y deyección, peso promed io ga nado por ingesta y durac ión del cic lo biológico. Los 
tr iatominos presentaron un ín dice de infecc ión del 18, 18%. Los liem pos promedio de alimentación 
rue ron 80 m inutos para hembras y 103 para l11 achos y el tiempo de el eyección fu e el e 55 minutos en 
hembras y 60 en machos. El promeel io el e peso ganaclo elespués ele la ingesta fu e mayor' en las hem
bras. El ciclo de vida , tuvo una dur'ación promeel io de 17 1 elías, la alimentac ión ele las ninfas I se hi zo 
entre los días dos a cuatro posteriores a la ec los ión. En los tres primeros estadíos ocurrió la muda 
luego de una alilllentación cOlllp leta, en las ninras IV y V, en var ias ocasiones se necesitaron tres 
ingestas comp letas para alca nza r la muela. Este es tuel io es una contri buc ión al conocimiento de una 
especie sil vest r'e con índices el e in fecc ión natura l por T. cruz i altos para una zona rural no consielera 
da ele r'iesgo pa r'a la Enfermedael el e Chagas. 

Gru~o Interdisciplinario de [sludios ~I oleclllares. GIU1. U. Antioquia A.A. 1226. Med e ll in. e-mail: 
dcasti 10 mJ telllalicas .ud ea .edll.co 
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Hallazgo de algunos vectores de la Enfermedad de Chagas en el departamento 
del Amazonas 

Luis Eduardo Gualdró" I 

Helena Luisa Brochero 2 

Carlos Aréva lo 3 

Lígia Pérez 3 

fI'lartlra Suárez 3 

Víc tor Alberto Olallo ' 

Triatom inos procedentes de la Inspección de El Calderón Il11unicipio de Leticia), Tipisca (municipio 
de Puerto Na ri lio) y Puerlo Arica , deparlamenlo del Amazonas, fu eron idenliri cados en los laboral o
rios de Enlomología y Paras ito logía ele l Institulo Naciona l de Sal ud COmo Panstrongy ll/s geniculatl/s 
y Rliodnius pict ipes , siendo éste, el primer registro para el departamenlo. En Colombia , Panstrongylus 
geniculatus ha sido registrado en las Cos las Atlá nlica y Pacífica , hoya el el Ca lalumbo, región orienlal, 
valle del río Magdalena y en la Inspecc ión de Baleas jurisdicción del munic ipio de Tibacuy, depa rla
mento de Cundi namarca. Se ha enconlrado inrec laelo con Frypanosom a C/'l/zi y 'fI'ypanosoma ra nge li 
e infección mixla, tanlo a ni vel silves tre como dOlnéslico . Rhodllius pictipes , en Colombia, ha sido 
hallado en la región orienta l de l país, y lambién el1 el departalll enlo del i>uluJ11ayo. Ha sido reportado 
natura lmente infectado con 1'. C/'uz i y 1'. rangeli , en ecó lopos sil veslres (palmas), COIllO domésticos en 
la zona rural del municipio de CUlllara l yen el perielomici lio de algunas viviendas del Illunicipio de 
Lejanías (departamento del ~1 e la ), ind icando un acercam iento entre el hOJllbre y es le vec tor recon o
cido de la Enrermedad de Chagas. El lipo de vivienda y la aclividad económica de los moradores de 
eslas loca lidades incrementan el posible contaclo hOlllbre-veclor aumenta ndo más el ri esgo de lrans
ll1 isión de esla enrermedad. Se hace necesa rio rea li za r t:s tuclios más detallados acerca de la dis ll'ibu
ción de l rialom inos en el Alllazonas, qlle conjllnlamenle con es ludios epidem iológ icos permi tan es
lablecer la rea l si luación de la EnreJ'lnedad de Chagas el1 es te eJ epartalnento y las posibles es traleg ias 
eJe prevención y conlro l. 

Lab . Parasito l. Instit uto Naci onal de Sa lud. I\ .A. 80080 Sa nta r'e el e I~ogo t~ . 
2 Lab. Entomol. Insti tuto Naciona l de Sa lud . 1\.1\. 80080 Sa nta Fe de Bogotá. 
3 Secre taría de Sa lud del AnlélZOI¡¿lS 
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Distribución de vectores de la Enfermedad de Chagas y su infección natural 
con Tripanosoma cruz i y T. rangeli en Santander 

C/alldia M. Sandova/ I 

Reina/do Gutierrez I 

Katherin e Luna I 

Martha L. Joya I 

Victor M. Angu/o I 

La il11portancia del conoc il11 iento de la distribución de los vectores de la Enfe rm edad de Chagas en la 
elaboración de mapas de riesgo y en la illlplementac ión de programas de contro l generaron la rea li
zación de encuestas enlomológ icas por CINTROP - UIS, enlre 1995 y 1998, en viviendas pertenec ien
les a mas de treinla municipios de Santander para delemli nar la compos ición de especies de 
triatolll i llOS y su dislri bllción geográfica en el deparlamento. Con este obj etivo se rea lizaron ta lleres 
de ca pacitación dil'igidos a Illaes tros y prolllo lmes en sa lud en aspec tos genera les de la Enfermedad 
de Chagas , apli cación de encues las, bLlsq ueda, cap lul'a y relll isión de lri atom inos. El Illaleria l 
entomológ ico fu e enviado al labma lorio e identifica do Illedianle la clave de Lenl y Wygodzynsl\y pu
blicada en 1979. Los insectos vivos rue ron disec lados para observac ión directa el e tripanosolllátidos 
en las Il eces y pal'a ca racteri zar la infección por T. cruz i y/o T. range li las Illuestras fu eron analiza das 
por la lécnica de PCR. Las especies ca ptu ra das en el el epa l"lalllenlo rueron: R. prolixus, R. pa llescens, 
T. dimidia ta, T. maculata, T. uenosa, P genicu lalus, L. cuspida tus, P hum eralis P m (olubercu latus y 
B. herrer i . Las tres Ciltilll as espec ies son nuevos regislros pal'a el departalllento y B. herrer i nuevo 
registro pa ra Co lombia. R. pro lixus rue la especie Illás disl ribuida (28/86 Illunicip ios), seguiela el e T. 
dimidiata cap turaela en 20 municipios, P genicu latus en 1 S, R. pallescens en diez , P ru(o tuberculalus 
en cinco. Toelas estas especies se encontraron infecladas con T. cruz i y/o T. range li y la lécn ica ele PCR 
rue más sensible que el exa mell di recto. Se observó unil rnal-cada lenele ncia a la el ollli ciliac ión en los 
Illun icipios ubicaelos en la cmd il lu a ori enlal entl e los 1 SOO - 2000 m, y se ha llaron lrialominos 
silveslres en los municipios ubica dos en el costado occidental de la cordill era entre los 600-800 111. 

Centro de In vest igaciones en I' nrerllledades Tropicales - U. Industrial de Sa nta nde r CINTJ\OP-U IS Piedecuesta , 
Santander 
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Triatominos domiciliados y silvestres: impacto en la transmisión de la 
Enfermedad de Chagas en Santander 

Victor /11. Angulo I 

Reina /do Gutierrez I 

Ivo llne Rubio I 

Lida E. Adarm e I 

/I1artha J . Arismelldi I 

/I1artha L. Joya I 

Claudia M. Sa"dova / I 

El departa l11 ento de San tander pl'esenta zonas eco lóg ical1l ente diferentes, debido a qu e el paso de la 
cordillera de los Andes da origen a dive rsidad de pisos térmicos, cada uno asoc iado a pob laciones de 
fa una y nora carac terís ticas. I'or tal motivo se rea lizaron encues tas y cap tu ras l11 anuales de tri atol11ineos 
en viviendas ubica das en dos áreas geográfi cas distantes y ecológica l11 ente diferentes para deterl11i
nar la compos ición de espec ies y su asoc iac ión con la transll1is ión de la En ferl11edad de Cllagas. Una 
de las áreas cO l11prendió 26 mu nicipios ubi ca dos entre los 1400 - 2000 m de al ti tud, con una vege
tac ión baja , tem pera tura proll1ed io de 180C y hUllledad I'elativa del Jl11biente 70%, donde se encon
traron domiciliados a R. pro lixus en un 99,4% y r di l11id iata en un 0,55%, adel11ás espec ies no dOl11i
ciliadas CO I11 O: P genicu latus 0,23%, T. venosa 0,05%, R, pa llescel1s 0,0 1%, C. p ilosa 0,07%, E. 
CLlspidatus 0,00 1%, La infecc ión por T. cruzi de los hab ita ntes de esta zona alcanza tasas del 40% en 
todos los grupos etáreos. En contras te con dos mun icipios ubicados en la parte occidental del depar
tal11ento, donde no se encontraron triato l11 ineos dOl11iciliados; se capturaron espec ies silvestres visi 
tando ocas ionall11 ente la vivienda hUl11ana , Se reg istraro ll UII total de nueve espec ies, las capturadas 
con l11ayor frecuencia fueron P geniculatus (40%) y R. pa llesce l1s (39%), adell1ás se destacó la baja 
presencia de R, p ro /ixus. La zona aún l11an ti ene ex tens iones de bosqu e húmedo ecuatorial y presen ta 
una temperatura pro l11edio de 25°(, ¡-IR superi or al 80% y alti tud entre los 600 y 800 Il1snl11 . Es 
il11portan te destacar que aunque no se hallaron tr iatominos domicil iados la tasa de infección por T. 
cruzi en ni lios menores de diez alias fue del 19%, Actualmen te en las áreas de tr ia tol11 inos dOl11 icil ia
dos se viene desa rrollando un programa de control, por lo que se prevé co rtar la l ransmis ión en poco 
tiel11po. Sin embargo, en áreas donde la l ransl11 isión ac ti va no es tá asoc iada a la dom iciliación de los 
vecto res, se hacen necesa rios es tudios que ayude n a comprender el ciclo de tran sl11 isión. 

Cenlro de Invesligaciones en Enfermedades Tropica les - U, Industrial de Sanlancler. CINTROP-UIS Pi edecuesta , 
San tander 
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Infestación por piojos Pediculus humanus capitis (Anoplura: Pediculidae) en 
escolares de Medellín 

Valderram a, R. I 

Ca da vid, J. M . 2 

Soto F. M. 3 

Osario D. 3 

Pa ra delerminar la preva lencia de la infes lación por Pedicu lus /wm anus capitis liendres y es tados 
hematófagos) en esco lares del área urbana de Medell ín y discr- i l11 inm la por grupos etáreos, sexo y 
sec tores educa tivos, se eva luaron l 197 esco lares de los sectores público y privado (684 y 5 13, res
pectivamente) . En el recuento de liend res, el área ce fálica se dividió en cuatro regiones en las que se 
contabil izó el nLIITlerO de huevos. Para el conteo de los estados hel11a lófagos (ninFas y adultos), el 
cabello se dis tribuyó en cuatro secc iones y se peinó con un pe ine de dientes finos; la presenci a de 
algunos de los es tad ios del parás ito se consideró C0l110 caso pos iti vo. Se aceptó como asoc iac ión 
significa ti va de la infes lac ión con las demás va riables UII va lor ele p igual o ll1ellOr a 0,05 . Se encontró 
que el 42% el e los esco lares es taba con liendres; el e es los el 40,6% fu e positi vo para es tael os 
he ll1atófagos. El número de ni li as y nili os revisael os fue sim ilar (647 Y 536) pero el porcentaj e de 
infeslación fu e mayor en las niñas '(68,5% y 13, 1 % respectivamente); la asociación entre infestación y 
sexo fu e alta (p=O.OOO) No hu bo asoc iac ión es lael ísti ca mente signifi ca tiva (p= 0,42) entre los tres 
gru pos etáreos estab lecidos y la inFes lación; no obstante, en los esco lares del sector püb lico la infes
tación fue mayor (45,3%) que en los del sector pri va do (37,6%) (p=0,45). Es preocupante que en los 
esco lares ele Meelel lín haya un porce ntaj e el e infestac ión tan alto y que sean los el el sector püblico los 
de mayor ri esgo. 

La b. Enlol11o l . ~1é di ca, Fae. ~I e di c in a, U. Anlioquia. I\A 1226 ~I e d e ll i n I'/\X: (94 ) 2633509. [ - ma i l: 
ra fava ldQt ca lios.udea .ed u. ca 

2 Lal). Enlol11o l. l'1 édica , f'ae. ~'I e di c in a, U. Anlioquia . A.A. 1226 ~1eclellín f. -Inail · jcada vidCrI qui l11 baya .ud ea. edu .co 
3 Lab . Enlol11o l. Médica, Fae. Medicina , U. Anlioq uia. AA 1226 ~I e d e ll i n . 
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Relación entre la infestación por Pediculus humanus capitis (Anoplura: 
Pediculidae) y los hábitos higiénicos de los escolares de Medellín 

Valderrama R. 1 

Cadavid, J. fI'1. 2 

Soto F. fI'1. 3 

050riO D. 3 

Se corre lac ionó la infestac ión por PediclI lus hllmanlls cap itis en escolares de Medell ín con diferentes 
va riabl es que expresaban sus háb itos higiénicos. El diagnós ti co se reali zó por inspección directa, 
cons iderándo lo positivo cuando se encon tró cualqui er estad ios del parás ito. Las va ri ables 
epidem iológicas indagaban por: número de balios diari o, persona que ba ilaba al escolar, nl ll11 erO de 
lavados del cabe ll o po r semana y produc to uti l izado; se aceptó co mo asoc iac ión signi ri cativa 
estadísticamente entre la infestación y las va riables, un valor de p menor o igual a 0,05 . Se encontró 
asoc iac ión entre el número de balloS diarios y la in festaci ón (p= 0,046J, pero no con la persona que 
baila al nÍllo (p=O,966J, ni con el nllln eJ'O de lavado del ca bell o por semana (p=0,492 ). La asociac ión 
entl'e el t ipo de producto llt ili zad o para lavMse el ca bell o y 121 infes tación fue significati va 
estadísticamente (p= 0,005). estos resultados no pe rmiten establecer una estrecha asoc iación entre 
los hábitos higiénicos y la infestación por pioj os en los esco lares de Medell ín, por lo que se hace 
necesario estab lecer cómo se relac ionan éstos hábitos con el estrato socio económ ico de los escola
I'es , para clari ficar y establecer factores reales de ri esgo que perlllitan definir paráll1etJ'Os claJ'Os de 
prevenc ión y con trol de es ta paras itosis tan difundida. 

Lab. Enlo l11 o l. Méd ica , ~-a c. 1' l cdi ci na, U. I\ l1 lioq ll ia . 1\.1\. 112 6 ~l e d e l l í l1 I'AX : (9 41 263 3509. E- mai l : 
rarava ld(í! cal ios.lldea.edll .co 

2 Lab. En lo l11 o l . ~·l é d ic a. Fae. ~ l e di c i n a , U. Anl ioq ll ia. I\. A. 122 6 ~'l e d c ll í n 1°I\X : (9 4 ) 2633509 . E- mai l : 
jcadavid (¡ f qlli l11 baya. lldea.cdll .cO 

3 Lab. Enlo l11 o!. ~l éd i ca , Fae. ~l cdi cin a , U, Anl ioquia . AA 122 6 ~ l c d e ll í n . 
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Tratamiento con Ivermectina de casos de miasis oral invasiva por Cochliomyia 
hominiuorax (Coquerel) 

Francisco Levi Duque S. 1 

Raf ael Va lderram a H. 2 

Jorge Alollso GOllzá lez R. 1 

La infestación de tej idos del hombre por la l-vas de ll1o:;cas (I"l ias is) no es frecuente y menos aLII1 en la 
cavi dad o l'a l, Cuand o oc ur re, se iJsoc ia cas i sie lll p l-e co n traulllas O COIl les iones ab iel"tas o 
sobreinfec tadas que atra en las Illoscas adu ltas, las cuales depositan all í los huevos ori ge n de las 
larvas que ocas ionan la parasitos is. CI cuadro clín ico varía de acuerd o con la loca li zac ión, la abun
dancia y es tado de desar ro llo de las larvas y con la especie de Illosca; el ll1an ~jo clín ico y el trata 
mien to, por lo tanto, son también va riados y de difícil ejecución. Cochliol71y ia hom iniuorax (Coq uerel), 
especie conoc ida como "gusa no barrenador del g¿lIlado" y "Clu sa llo devoradOl" de hombres" , es uno 
de los principa les agentes en el trópico amcri cal lo. IJ tratallliento fa rlllacológico con antipa ras ital-ios 
de uso ve terina ri o, como ive rm ec tina y Cl'eo lina , han demostrado se r eficaces y sin efec tos secunda
rios ll1ayores en los humanos. Cn es te al-tícu lo se noti fica n tres casos nuevos de I"li as is ora l invasiva 
pos traumá tica, causados por Cochliol71yia hom iniuorax (Coquerel) y tratados con ivermec ti na (lacto na 
maCl'ocícli ca sin tética ) en dosis de 300 ILslfl\g , con creo li na (ll1ezc la de va rios fenoles monova lentes) y 
mediante el ret iro manua l de las larvas, con resultados pos iti vos, como cO ll tribuc ión al conoc imiento 
y manejo de es te tipo de Miasis, de escaso registI'C) en la literatul"él científica espec ializa da. 

Facultad de Odontología, U. de Antioq uia y se rvicio de Ciru ~Jía ~I a~iloracia l )' estomatología. I-Iospita l Universita
rio 5a n Vicente de I'aúl. ~I ede ll ín . 

2 Lab. En to l11 o l. ~I éd i ca, I'ac. ~1 edici ll a , U. I\n t ioquia. AA 1226 I"ledellín 
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La problemática de moscas blancas (Homoptera: Aleyrodidae) en cultivos 
anuales en el trópico alto, valles interandinos y costas de Colombia y Ecuador: 

1. Caracterización y diagnóstico general 

Francisco Rendón I 

Javier Ga/Tía 2 

Oswa ldo Va /arezo 3 

César Cardona I 

Aristóbulo López-Avila ' 
Juan M. Bueno I 

José D . Ram írez I 

Se hizo un diagnóslico sobre los problel11as causados por moscas blancas en cultivos anuales en 
Co lombia y Ecuador. Se visitaron 382 predios y se entrevistaron 274 agricultores y 168 profesionales 
agrícolas en dos grandes zonas: zona And ina de Ecuador y Co lol11bia en allitud es cOl11prendidas entre 
400 y 3000 111 Y donde la especie predominante es Trialeurodes uaporario rwn (Westwood) (94,4%) . 
Zona coste ra Pacífica del Ecuadol' e islas Ga lápagos y Costa AlIánlica al nol'te de Colombia, con altitudes 
por debajo de los 400 111 Y en donde el biolipo B de Bel71isia labaci (Gennadius) predol11ina (9 1,3%). 
En el área son propietarios 50-64% de los agricultores. El 63% siembra tres Ó más cultivos por tem
porada . Carecen de ayuda técnica el 85% en la zona Andina y el 59% en la Costa. Conocen la mosca 
blanca 70-88% de los ent revistados y la consideran un problema el 60%. Los cultivos más afectados 
son fríj o l y tO l11 a~e en la zona andina (66% y 2 1%, respec li va mente) y en las costas, tomate, melón y 
berenjena (3 1 %, 24%, 15%, n:specli va mcnte). El con trol es 100% quíll1ico y los que no usan insecti 
cidas se encuen tran en áreas l11a1'g illales. Los técnicos entrcvistados comp lementaron el d iagnóstico. 
La informac ión así obtenida si rvió de base para la implelllentac ión de un progra l11a de investigac ión 
sobre moscas blancas y su manejo en la zona del es tu dio. 

I Centro In ternaciona l de Agricultura Tropica l, CIAT, A. 1\. 671 3, Ca l i 
2 Programa Na!. de ~'Ianejo In legrado de Plagas -~111'- Corpo ica Tibai lala, AA 240 142, San ta f e de I~ogo ta 
3 Instituto Na !. de Inves tigaciolles Agrícolas y I'ecuari as , I N IA I ~ CI' 1.) -0 1- 100 , I'orlovicj o, ~Ian a bi , [ cuado r 
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La problemática de moscas blancas (Homoptera: Aleyrodidae) en cultivos 
anuales en el trópico alto, valles interandinos y costas de Colombia y ecuador: 

2. Especies y biotipos 

Constanza Quintero I 

Francisco Rendón I 

Javier García I 

César Cardona I 

Aristóbu/o López-Avi/a ' 

Se hizo la idenlificación molecular de espec ies de 111 0scas blancas con el fin de estud iar la importan
cia de estos insec tos co rno plagas de cu lt ivos anua les en Colo lll bia y Ecuador. Se pmcesaron 214 
mues tras que fu eron analizadas med iant e la lécnica RAPO con el cebador OPA-04. La identificac ión 
rno lecu lar co incidió en un 100% con la id enli fi cac ión morfológ ica de pupas y fue ind ispensable para 
la diferenc iación enlre los biotipos A y B de Bemisia tabaci (Gennadius). Los resultados mostraron la 
preva lencia de 7i'ialeurodes uaporarioru/11 (Wes twood) en el lróp ico alto y va lles interand inos de Co-
10lllbia y EcuadO!" atacando principalmente rrijol , habichuela, lomale y papa. No hubo evidencias de la 
ocu rrenc ia de biotipos en 1". uaporarioru/11. B. tab ac i se enco nlró a alti tudes entre cero y 900 m. El 
biolipo B de esta especie se encon lró ampliamen te dislribuido en la Cos ta AlIánli ca Colombiana 
desde CÓI-doba has ta la Guaj i l'a alaca ndo algodón , toma le, Illelón, co l y berenjena , principalmenle. 
Este bioli po lambién se halló en el Tolima en labaco, melón y ahuya ma y en el Va lle del Cauca en 
planlas de Poinselia . En cuanlo al biol ipo A de B. labaci su dislr ibuci ón se res tringió a los departa
l1lentos de Córdoba, Val le del Cauca y 11 ui la. Unas pocas mues l ra s lomadas en yu ca fu eron identifi ca 
das C0 l11 0 Bemis ia lub ercu lata Bondar y 7¡-¡aleourodes uariab i/is Quaintance. 

Cent ro In ternacional de Agricultura Tropical , CIAT, A. ¡l . 67 13, Ca l i 
2 Progra llla Na!. de ~I a n ejo Integrado de f'l¡¡ gas -MIP- Corpoiea Tibaitalcí, AA 240 142 , Santa Fe de Bogotá. 
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La problemática de moscas blancas (Homoptera: Aleyrodidae) en cultivos 
anuales en el trópico alto, valles interandinos y costas de Colombia y Ecuador: 

3. Patron~s de uso de insecticidas 

Francisco Rendón 1 

Javier García 2 

Oswaldo Valarezo 3 

César Cardona 1 

Aristóbulo López-Avila 2 

Se hizo un diagnóstico sobre el uso de insecticidas contra moscas blancas en Co lombia y Ecuador. En 
el Trópico al to y va ll es interandinos (zona And ina), el 88% de los agricu lto res usa insect icidas y en la 
zona cos tera el 93%. No todas las aplicac iones son dirigidas al control específi co de mosca blanca . En 
la zona Andina el 62% usa los insecti cidas en form a preventiva ; en las cos tas, el 30%. Esto guarda 
re laci ón con la asesoría técnica que rec iben los agricultores. En promedio, el 60% hace la pr imera 
aplicac ión entre la siembra y la primera semana de edad de l cultivo . Aplica n se is-siete veces por 
temporada con organofos forados (52 - 64%), organofosforados y pi retro ides ( 16-24%). De l OO agri
cultores, 7 1-75 manifiestan que pre fi eren organofos forados. El 34% de los agri cultores andinos y el 
59% de los de la costa recurre al uso de insecticidas de nueva generac ión. Se usan has ta 36 marcas 
comercia les correspond ien tes a 32 ingredientes activos dife rentes, de los cua les los orga nofosforados 
representan el 40%, los ca rbamatos el 1 1 %, los piretroides el 12% y los de nueva generac ión el 29%. 
Se cuestiona la eficiencia del manejo qu ímico pues has ta el 46% de los agricultores dice que han 
abandonado alguna vez el cu lti vo por mal control y ce rca del 40% est ima pérd idas de 50-1 00%. 

I Centro Internacional de Agricultura Tropica l, CIM , A. A. 6713, Ca ti 
2 Programa Na !. de Manej o Integrado de Plagas -~IIP- COl'poica Tibai tatá, A.A. 240 142 , Santa Fe de Bogotá. 
3 Instituto Na!. de Investigaciones Agríco las y Pecuarias, I N IA I~ CI' 13-0 1- 100, Portoviejo, Ma nabí, Ecuado r. 
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La problemática de moscas blancas (Homoptera : Aleyrodidae) en cultivos 
anuales en el trópico alto, valles interandinos y costas de Colombia y Ecuador: 

4. niveles de resistencia a insecticidas 

................ .... ...... .. 
César Cardona I 

Francisco Rendón I 

Javier García I 

Aristóbulo López-Avila ' 
Juan M. Bueno I 

José D. Ramírez I 

Tr ialeurodes uaporariorum (Wes twood) y los biotipos A y B de Bemisia tabaci (Clennad iusJ, son las 
moscas blancas más importantes en cultivos anuales en Co lombia y Ecuador. Se es tudiaron los nive 
les de res istencia de ad ultos de es tos insectos a organofosForados, ca rbamalos y piretro ides en 40 
localidades de Co lombia y Ecuador. Usa ndo viales impregnados se establec ieron en laboratori o las 
líneas base y las dos is diagnós ti co para metamidofos, metomil y cipermetr ina grado técnico en razas 
susceptibles de T. uaporariorum y de B. tabaci. Se ca lcularon las CL5(l para cada produc to y las 
respecti vas dosis diagnós ti co (mortalidades del 98% en la raza suscep tible). El monitoreo en campo 
se hizo uti lizando también viales impregnados con grado técnico de cada uno de los insecticidas. La 
compa rac ión entre mortalidades corregidas a las dos is diagnóstico se hizo mediante aná lisis de 
va rianza. T. uaporariorum exhibió resistencia baj a a metomil , fue muy resistente a metamidoFos en la 
mayoría de los sitios muestreados y mostró res istencia interm edia a alta a cipermetrina en nueve 
loca lidades en Co lombia. El biotipo B de B. tabaci fue muy resis tente a metomi l en nueve de 13 
local idades estudiadas, al tamente resis tente a metamidofos en toda la Cos ta At lánti ca de Colombia y 
med ianamente res istente a cipermetr ina en tres locali dades de la Cos ta Atlántica. Se discuten la 
impl icaciones de la res istencia en el manejo de moscas blancas en la zona Andina. 

I Centro Internacional de Agricultura Trop ica l, CIAT, A. 1\. 67 13, Ca li. 
2 Programa Na !. de Manejo Integrado de Plagas -MIP- Corpoi ca Tiba italá, AA 240 142 , San ta Fe de Bogotá. 
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Problemática de Trialeurodes uaporariorum (Westwood) y Bemisia tabaci 
(Gennadius) (Homoptera : Aleyrodidae) como plagas de cultivos anuales en 
el Valle del Cauca 

Isaura Rodríguez I 

César Cardona 1 

Entre septiembre de 1997 y enero de 1998 se hizo un diagnósti co de la situac ión de moscas blancas 
como plagas de culti vos anuales en el Va lle del Cauca. Se tomaron 78 muestras biológ icas en 15 
municipios, las cuales se idellliri ca ron por morfo logía del cuarto instar nin fal, electroforesis de a-b 
esterasas y RAPD's-PCR. También se estableció el palrón de uso de insecti cidas para el conlro l de 
moscas bla ncas por medio de 56 encuestas hechas a agri cu ltores en los municipios vis ilados. T. 
uaporariorum (73%) fu e la especie predominanle en tOl11ate, llél bichuela, pepino, zapallo, berenjena , 
fríjo l y pil11entón. 8 . tabaci biolipo A ( 15 ,5%) se reg istró en algodón y soya . El ( 1 1.5%) del biotipo S, 
conoc ido por algunos como 8 . argellU(o lii Sellows &. Perr ing, se halló en Poinselias bajo inve rnadero. 
Los agr icul to res mencionaron .39 Illarcas comerciales dt: insec ticidas (.30 ingred ientes act ivos) para el 
conlrol de moscas blancas. La mayoría co rrespondieron a mganoFosrorados (26%) segu idos por re
guladores de crecimienlo (23%). ca rbamatos (20%) y pirelroides ( 10%) . El promedio de aplicaciones 
tipo ca lendari o por período vegelali vo es de diez. En loma le, un caso ex tremo, se registraron aplica
ciones de insecticidas cada dos o tres días en dos is superimes a las recomendadas. Só lo el 14% de 
los agri cultores recibe as istencia lécnica y el 7 1 % no lI li l iza medidas de preca ución pa ra maneja r 
plaguicidas . Se discuten los resul ta dos con relación al desa rrollo de resistencia a insec li cidas . 

I Es tud iante de Ingeniería t\ grononlica . U. Nacional. /'a ll llira . . \. i\ . 237 . I'a lm ira 
2 Ce ntro In ternacional de Agricultura Tropica l, CIAT, A. A. 67 /3. Cd li , Vall e. 
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Niveles de resistencia a insecticidas en Trialeurodes uaporariorum (Westwood) 
(Homoptera: Aleyrodidae) en el Valle del Cauca 

Isaura Rodríguez I 

César Cardona 2 

En diagnósticos rec ientes se de tec tó un uso exces ivo de insec ti cidas para el control de moscas blan
cas en el Vall e del Cauca. Por el método de viales impregnados se es tudió la respuesta de adultos de 
cuatro razas de T. vaporariorunl a dosis diagnós licas de los insec licidas metamidofos, metomi l y 
ciperl1letr ina ap licados como ingredientes ac ti vos disueltos en ace tona. Pos teriormente, por el méto
do de inlllersión de follaj e ele fl' ij ol se eva lua'ron las respu estas ele ad ultos e inmael uros J form ulac iones 
comerciales de metam idofos, Ille tomi l, ciperm etrina, 111 0no(l'o to fos, elill1etoa to, Illalath ion , ca l'bo furan, 
cialotrina, averm ec tina , il11 idac lopr iel , buprofez ill y eliafentiu ron. Se cOl11pararon las respu es tas elosis 
- Illortalielael entre razas por Illedio de aná lisis de va rianza y pruebas ele LSD al 5%. Las razas ele 
f usagasugá (tes ligo) y La CUl11bre fueron al tamente suscepli bles a los proeluctos eva luados a excep
ción el e los pil'e troides que no ca usaron Illortalidael es considerab les en ninguna de las razas. En 
aelultos el e Tenel'ife se detectal'On altos nive les de res istencia a ll'1 etam ielo fos, monocro tofos y metolll il. 
Los ele la raza Pradera to leraron estos productos ael elllás el e el imetoato y Illala thion pel'O presenta l'On 
.bajos ni veles de resistenc ia a averm ec tina y carbofuran y suscep li bili elad a im idaclopl'iel . Los inmaduros 
(ninfas ele primer instar) el e la ra za Prael era presentaron altos ni ve les ele res istencia a Illetalll idofos, 
dimetoa to, ll1etol11il , cipu metri na y avennec lina; mientras que para productos como mono(l'otofos, 
imidacloprid , buprofez in y diafentiuron la suscep ti bi lidad fu e si ll1 i lar a la de las razas fusagasugá y La 
Cumbre. Se discuten los resultados en relación con el ma n ~j o del insecto. 

I Estudiante de Ingen ie ría i\ gro llómica. U, l'iac ional, Sede Pal lllira. ;\.1\.237. 1'¡¡l m ira 
2 Centro In te rnacional de Agri cu ltura Tropica l, CIAT. 1\. 1\ . 67 13 , Cali, Va ll e. 



84 RESUMENES • XXVI Congreso Sociedod Colombiono de Entomologío 

Pérdidas causadas por TríaLeurodes uaporaríorum (Westwood) (Homoptera: 
Aleyrodidae) y Thríps palmí Karny (Thysanoptera: Thripidae) en habichuela 
en el Valle del Cauca 

F. Rendón I 

C. Cardona I 

J. M. Bueno I 

Para medir las pérdidas causadas por el complej o Trialeurodes uaporariorum (Westwood) y Thrips 
pa lm i Karny en hab ichuela baj o las cond iciones agroecológicas del Va lle del Cauca , se rea lizaron dos 
ensayos de campo en la zona hortíco la del mun icip io de Pradera a una altura de 980 m.s.n.m. y 2Y C. , 
en dos épocas de siembra. Se usó Ull diserl o experimental de bloques al aza r con cuatro repetic iones 
y seis tipos de manej o que permit ieran diferenciar en forma independiente las pérdidas potenciales 
causadas por T palm i , por T uaporariorum y por el cOlllplejo. También se establecieron las pé rdidas 
residuales que puede sufrir el agricultor' con sus prác ti cas de manejo y las marg ina les cuando se usa 
como criterio de control el umbra l de acción es tablecido para T uaporariorum. No hubo interacción 
entre semestres. El aná lisis combinado mostró que las pérd idas potenciales causadas por el comple
jo mosca blanca - thr ips fu eron del 44,5% (rango 39% - 53%), por T pa lm i del 28,4% (rango 25% -
35%) Y por T uaporariorul11 del 16% (rango 14% - 18%) . En el tratam iento 'agricultor ' las pérdidas 
Fueron del 14% (rango 8% - 22%) mientras que las pérdidas ma rginales Fueron del 27% (rango 23% -
33%) . Los niveles de pérdidas así medidos guard aron concordancia con los nive les de inFestac ión 
obtenidos como resullado de las diFerentes es trategias de Illanejo. Se hacen considerac iones sobre la 
impOl'tancia relati va de es tos dos insectos en la reg ión. 

Centro Internacional de Agricultura Tropical , CIAT, A. A. 67 13 , Cali. 
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Registro y notas bionómicas de una nueva plaga del aguacate Drosichoides 
sp. (Homoptera: Margarodidae) 

Zulma Nancy Gil P. I 

f'rancisco Posada F. 2 

Myriam Pérez S. 3 

Reinaldo Cárdenas 1'1 . • 

De las plagas que atacan al aguacate (Persea gratissima ) en Co lombia ca be adic ionar un Homóptero, 
Margarod idae. este es una pos ible introducción y de acuerdo con los espec iali stas solo se conoce en 
Borneo y Filipinas alaca ndo mango y cí tr icos. En este trabajo se hace el primer registro de es te 
insecto para Colombia. este insec to se encontró en Vil lamaría, Ca ldas en un cultivo de aguacate a 
1750 Illsnm y una temperatura promedio de 18°C. Los adul tos rueron identificados por la Dra G. 
Watson del se rvici o de identifi cación de insectos de CABI Biosc ience (CABI Bioscience IdentiFication 
5ervices) de Inglate rra quien los clasificó en la tribu Drosichini y posiblemente pertenecen al género 
Drosichoides sp (Homoptera: Margarod idae). El ataque produce un secamiento de los terminales por 
la succión de la savia y la presencia de rUl11agina sobre las hojas, lo que reduce la capac idad fotosintéli ca 
y por tanto la producción. Los adultos presentan dimorfismo st:xual entre macllo y hcmbra. Las hem
bras son de co lor café claro y rorma ovo ide , ápteras con una longitud en promed io de 1 1,6 mm y un 
ancho abdominal de 7,5 mm , antena de nueve segmentos con setas largas y simples. Los machos 
presentan un so lo par de alas, de co lor gris y el resto del cuerpo de co lor rojo. En la parte posterior 
de l abdomen presentan OC ll0 cercos de des igual tamarl o, las antenas tienen 27 segmentos con setas 
largas y simpl es y la enve rgadura alar en prolll edio es de 13,3 mm. Respec to a la capac idad de 
oviposic ión y comporta miento las helllbras anles de ov ipositar baj an a la raíz del árbol, se cubren de 
una sustancia ce rosa de co lor blanco y co loca n entre 150-200 huevos. Cuando emergen las ninras, 
éstas suben a la parte aérea pa ra alimentarse en las ramas j óvenes o term inales. Dentro de los ene
migos naturales se encon tró un depredador de ninfas y huevos (Coleoptera: Coccinellidae). en el 
manejo se han venido integrando va rios métodos de control: 1"1ecánico: co locac ión de bandas pega
j osas en el tronco de los árbo les (biotralll pas). Qu ímico: se ha empleado acefato en una dosis de 2grl 
It mas agua j abonosa aspe ljado al suelo con buen control sobre las poblac iones del insec to. Manual: 
se ha dirigido a la reco lección el e los adu ltos cuando se encuentran en el suelo y se comp lementa con 
el descope de las ramas que clan COl ltra el sue lo para evi tar que las ninras emprendan nueva mente el 
ascenso al árbol. 

I t::nlolllologia. Centro Na l. de Investigac iones de Caré, CI:NICML AA 2427. ~ I a n iza l es. Colombia 
2 Entomología. Cent ro Na l. de Investigaciones de Caré, CENICAFI: A.A. 2427, Ma nizales . Colo ll1bia 
:; Labo rato ri o prod ucción de 11 0ngos Cenicaré AA 2427 ~1 a n izal e.s, Co loll1hia 
-'+ Enlomologia . Centro Na l. de Inves tigaciones de Caré, CEN ICA Ff., I\ .t\ . 2427 , l' laniza les. Co loll1bia 
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Thrips en la sabana de Bogotá, resultado de un muestreo en flores 

Dimitri Forero I 

El orden Thysanoptera posee aprox imada mente 5000 espec ies descrilas; sin embargo, solo ce rca del 
1% son cons ideradas plagas de importancia económica. En cultivos ornamenlales la especie de ma
yor importancia es frankliniella occidentalis. Con el objeti vo de aportar el conocimien to de las espe
cies de Thrips presentes en la sabana de Bogolá, se llevó a cabo un peq ueño muestreo a finales de 
enero y princ ipios de febrero de 1999. Se visitaron 13 si tios, nueve fin cas productoras de flor de 
exporlac ión y otras cuatro loca lidades. En las fincas producloras se tomaron muestras de lIlrips del 
interior de los inve rnaderos y ocasionalemnte el e sa las pos lcosecha, así C0 l110 ele la vegetac ión cir
cundante a los invernaderos. Los th rips se co lec laron en etanol al 70%, se montaron en láminas 
portaobjetos con meelio Hoyer y se les ap licó un anillo ele esmalte lransparente pa ra evitar su deseca
ción; en algunos casos fu e necesario sO llleter los eje mplares a un lralam iento con NaOH al 5% para 
aClarac ión; las identificac iones se rea li zaron en conjun to con el DI'. L. A. Mound en las instalac iones 
CSIRO (Canberra, Austra lia). Se reg istran ca torce especies, dentro de los inve rnaderos predominó F. 
occidentalis au nque ocasiona lem nte se hallaron Thrips tabaci y f. panamensis; sin emba r'go, f. 
panamensis fu e la especie más abundante en el ex leri or de los invernaderos. Otras espec ies encon
tradas en la vege taci ón circu ndante incluyen dos no identi fica das del género Frankiniella, una del 
grupo 'I'1inu ta' y otra del gru po 'Brunei'; F. co lombiana, F. af. citripef, Del gé nero Thrips se encontra 
ron también T. simplex (= Ta enothrips simp lex) llamado tllr ips de l g lad iolo y Thrips austra lis. En 
lrébol y pas lo se encon lraron Anaphothrips obscurl.lS y Aptinothrips rufus. EI1 árbo les y arbustos se 
encontraron Erythrothrips cLnigripennis, Psectort i1ips cL delostomae y Ceratoti1ripoides af. si/vestris. 

Bió logo. ASOCO LFLORE5: AA 55 15 1 Bogol,í, Colomb ia. e-mail: dimilri.forero(Í! lIsa. llel 
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Evaluación de diferentes tratamientos para el control de Thrips palm i Karny 
(Thys .: Thripidae) en cultivos de pepino, Cucumis satiuus y habichuela , 
Phaseo lus uulgarisr en el Valle del Cauca 

l sabel Cristina Durán 1 

Nora Cristina Mesa ' 

Thrips pa lm i se detec tó en el Va lle del Ca uca, en l11a rzo de 1997, en cultivos de pepino y de l11elón y 
para fi nales de ese allo ya se tenían reg istradas como hospedantes más de 27 espec ies vegetales 
culti vadas y una espec ie arbense, en 26 loca lidades del depa rtamento. Ac tualmente es considerada 
una plaga clave en va rios culti vos. Con el obje to de ofrecer alternati vas de manejo de esta plaga se 
evaluaron los siguientes tratall1 ien tos: Il11 idac loprid, Spinosad, I"l i lbemec tin, Avermecti na, Beauueria 
bassiana, Biomel, B. bassiana + Biomel y Biomel + l iberac iones se mana les de Chrysoperla externa 
y un tes tigo absoluto. El experimento se desarrolló en el Bolo Sa n Isidro y en Palmira en pepino y 
ha bichuela, durante dos ciclos de cultivo. Se usó un disel'lQ de bloques al aza r con tres repetici ones. 
Se hicieron eva luac iones de la población de T. pa lm i antes y después de las aplicac iones en el tercio 
medio de las plantas de pep ino y en el tercio medio y bajo en hab ich uela. Se tomó como nivel de 
población máximo para las ap licaciones 30 ind ividuos por hoja de pepino y diez por folío lo en Ilabi· 
chuela. T. palm i se prese ntó dura nte todo el desarrollo de los cultivos y tanto las ninfas como los 
adu ltos hacen dall o. Tanto en pep ino como en habichuela bajo cualqu iera de los tratamientos, la 
población de ninfas fu e supel'ior a la de los adu ltos. En habichuela la población de T. palmi se con
cent ra n preferencial mente en el tercio medio de las plantas. En los dos ciclos de cu ltivo de pepino y 
habic lluela los tratam ientos Imidacloprid, Spinosad y ~1il bemec tin rea liza ron el mej or contro l de T. 
palm i , seguidos por Biomel más libe rac iones sema nales de C. externa . 

Pregrado Ingeniería AgronóllIica. U. Nac iona l de Colombia. I'a lmi ra. A.A . 237 I"alm ira 
2 U. Nacional de Colombia. Palmira. AA 237 Pa l111ira 
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La presencia de Thrips palmi Karny (Thysanoptera : Thripidae) en el oriente 
antioqueño, un reto para la implementación del manejo integrado de cultivos 

Juan tlumberto Gua1"Ín M. I 

Pedro Parra 1 

La presencia y daños ca usados por Th rips palm i I\artly en el país, concre tamente en el Ol'ien tc 
Ant ioquelio, en una ampl ia ga ma de cultivos importantes en la economía regiona l, desde 1997 per
mitía los vati cinios mas fatalistas, sin e111bargo en un culti vo comercial de fr ijol de l 6 cuad ras, loca 
lizado en la vereda El Tab lazo del municipio de Ri onegro (Antioquia) ubica do a 2120 m fde alti tud , 
1 re, 80% de humedad relativa , con 5, I lloras de brillo solar, con severa infestación de la plaga (300 
individuos/foliolo y va ina), con siembra uniforme y el manejo trad icional de la I'egión, incl uido el uso 
de insecti cidas, se procedió desde marzo de 1998 al mallej o del culti vo baj o la implementación gl'a
dua l de ele111entos del ¡VII P; se usó el ex tracto de l"le/ia azederach en dosis de 0,5 Il/ha e111plea ndo 
neb ul ización del prod ucto, pos ter iormente se li beraro ll en Inarzo de 1998 100, 000 la rvas de 
Chry soperla externa (Neuroptera: Chrysopidae), en mayo 60,000 y luego en agos to 70,000, siempre 
en focos disti ntos, Se prescindió de la aplicación de insec ti cidas de síntesis, 20 días después de la 
liberación de larvas se detectaban pos tura pediceladas del depredador en las ma lezas, las que empe
zaron il ma neja rse como rese¡-vo l'io; es to per111 itió la reducc ión acelerada de las poblaciones de la 
plaga así como el res tab lecimiento el e la fa una benéfica , C0 111 0 Or ius sp., Cyc loneda sanguinea, etc. , 
a su vez se procedió a rea lizar siembras escalonadas de frijo l, con regu lación de las plantas arbenses , 
Actua lmente las poblaciones de la plaga difíci lmente alca nzan los tres individuos/ fo líol o, evidencián
dose un incremento acelerad o de la rentabi lidad económica y ambiental como un eje rc ici o concreto 
de la viabilidad de la implementación del Ma nejo Integrado de l cultivo, 

CORPO ICA, c. 1. "La Selva ", AA I OO ,f\ ionegro (i\nl. l . e-lnai l : j ~lu arin ~1 corpoiccl ,org,co 
2 As istencia Técnica parti cu lar 
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vanees en el desarrollo de planes de muestreo eficientes para la Broca del 
café, Hypothel1em us hampei (Ferrari) 

Ramiro Ruiz Cárdenas ' 

El desarrollo de planes de muest reo eficientes incluye ndo la se lecc ión de una unidad de med ición 
adecuada , así como el entendimiento de los patrones el e distr ib uc ión espac ial el e poblac iones de 
insectos en relación a la fenología del culti vo, es básica para la implementación ex itosa el e cualqu ie r 
prograllla de manej o integrado de plagas; sin embal-go, para el caso de broca éstos han sielo tóp icos 
pobremente es tudiados loca llllen te. La relación entre la var ianza y la Illeelia cO lloc iela como Ley ele 
Taylor se usó para ca racteriza r la distribución espac ial ele conteos el e broca baj o di ferentes esq uell1as 
ele ll1uestreo, esca las espac iales y tall1al'lOS el e Illues tra en un lo te experim ental ell Pereira (Ri sa ralela ). 
Valores de b estaelísticamente > I (P<O,O 1) en ll1ás elel 90% de los casos ind icaron lll1 patrón espac ial 
agrega el o en el ca mpo. Estimati vos el e IOg ,03 nuctuaron entre -0,38 y 1,55 (meel ia 0,48), m ientras que 
b lo hizo entl'e 1,1 I Y 2,6 1 (ll1eel ia 1,69). No hubo va l'iaciones signi fi ca li vas para dichos esti llla dores 
entre los esquemas de ll1 uestreo sistemá tico y clus ter, puo és tos si ru el'On es ladís ticamente diferen
les al Illues treo alea tori o. Ta mbién hubo direrencias con camb ios en la esca la espacial, pero no al 
variar el tamalio el e muestra dentro de los el iferentes esquemas de muestreo ni al Il acer diferencias 
en la topografía el el lote. La va lidac ión independiente de los anteriores rangos ha permitiel o ajustar
los para su uso en la ele tel'lllinac ión de tamalios de mues tra y en el desa rrollo de planes de mues treo 
binoll1ial y secue ncial con resultados pre li minares prom isori os . Buscando detu m inar las un idades 
ele muestreo (UM ) ll1ás adecuael as se hiciel'On sill1ulac iones el e el i ferelltes tamalios el e U 1"1 sobre la 
variable porcentaj e el e fl-u tos inres tados en fechas de alta y baj a in festación ellll-a nte tres alias conse 
cutivos en el Illismo lote experimental Incremenlos en el tamaño de las UM no tuvieron Illayo l- efec to 
sobre la es timac ión el e la Illeel ia el el porcentaje de fl utos broca dos , aunqu e la va rianza asoc iael a a ésta 
si fue ll1ayor en UM pequelias. La UM el e una ralTla. por árbol mostró ser altamente va riab le en todos 
los casos (coe fi cientes el e va ri ac ión entre 127,6 y 989,95) Y por ende no recomendable en planes de 
Ill uestreo . Hubo una tendencia a sobres ti mal- la Illeeli a al tOlTlar UM el e cualquier talllú lO só lo en los 
prill1 eros 15 cruces del á l-bol pa ra un lo te el e tel'Ce l-a cosecha. De acu erdo el cr ite l-io el e va ri ac ión 
re lat iva (VR), deben tomarse mí lli lllO el iez I-a lll as por U 1"1 para ob tener es tilllac iones con una VR < 
25%; aunque UM interm edias (cuatro y se is ramas por árbo l) Illues tran VR ce rcanas a este va lor crí ti 
co. Es tilllaciones sobre los prilll eros eli ez y 15 nuelos de las I'a mas para árboles en su segunelo y tercer 
ciclo product ivo I-espectiva mente , pudi eron estilll ar la ll1eel ia el e infestac ión con una VR < 25%, ha
cienelo innecesa l-io contar todos los frutos. Aunque se Il'lantenga consta nte el tamalio ele las UM a 
tra vés el el tielll po, és tas debercí n cambia r su ubicación en el árbol de Iln ciclo proelucli vo al siguiente, 
ele acu erdo con la distribución de la plaga pa ra obtenu est imadores efic ientes. 

Centro Na\. de Investigaciones ele Café. C I~N I CAF I:. Cil incll iná_ Ca ldas. A.A. 242 7. ~1 an i zales. Co lombia. 
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~vances en el manejo integrado de la broca de los frutos del cafeto 
J~ypothenemus hampei (Ferrari) en Colombia 

Jaime Cárdenas López I 

Rafael Silva Gama 2 

José Roberto Amaga P. ' 

las poblaciones de la broca del ca fe Hypothenemus hampei (Ferrari ) (Co leoptera: Scolytidae) han 
ocasionado desde su llegada a Co lombia dalios en las cosechas representados en dism in ución de la 
calidad , altos costos de control, reducción en los vo lLll11 enes de ca fé pergal11 ino seco ti po exportaci ón 
e indirec tal11 ente han propiciado el increl11 ento en el uso de insecti cidas en las zonas productoras, 
Con base en esta situación se plan teó el presente trabajo cuyo obj etivo central fu e eva luar algunos 
ind ica dores relacionados con el ava nce del programa de manej o in tegrado de la broca en Colo l11 bia y 
su im pacto sobre la sanidad de este cul tivo, Este trabaj o rea li za do en 15 depa rtamentos, consis tió en 
se leccionar alea tori amente fi ncas cafeteras, En ca da fi nca se escog ió un lo te y se tomó la inforl11ac ión 
re lac ionada con variedad, edad, altura sobre el ni ve l del 111 a 1', nive l de infes tación y cali dad de I'eco
lecc ión, inforl11ación correspondiente a nLll11erO de aplicaciones de B, bassiana y de insecti cidas; así 
mismo se registró informac ión por departal11 ento referente al número de casos de in toxicaciones de 
tipo ocupacional, número de fincas aba ndonadas y vo lúmenes de ca fé brocado, l os resultados del 
trabajo mostraron que la infestac ión promedio en los lo tes eva luados fue 5,30%, una edad promedio 
del lo te de 7.47 atios y una reco lección ca lifi ca da en el grado 2,39 , l os cuatro departal11 entos con 
porcentaj es de infestación más altos fueron en su orden Na rilio ( 14,83), Cundinamarca (9 ,37), 11 uila 
(8,25) y Quindío (6,89) , En relac ión con el ti po de vari edad se l11b rada, el l11 ues treo presentó un 49, 16% 
de área con va riedad Co lo l11 bia, 29,34% con vari edad Catu lTa y 2 1,50% con va riedad Tipica , Se detec
tó una relac ión inversa entre la ca lidad de la reco lecc ión de café y el nive l de in festac ión de la broca, 
El área pro l11 ed io de las fincas eva luadas fue 8,66 ¡-las, y el Inlles treo se ubicó en pro l11 ed io sobre los 
14 14 111 , de altitud, Se obse rvó una tendencia en favor de las aspers iones de productos quíl11i cos 
sobre las aplicaciones de B, bass iana en departal11entos como Anti oq uia, Ca ldas, Huila, Quind ío, 
Risaralda y Valle, En relac ión con las in tox icac iones de ti po ocupacional asoc iadas con la uti li za ci ón 
de plaguicidas para el contro l de la broca , so lo en los departamentos de Sa ntandel', Quindío, Risa ralda 
y Magdalena se presentan estad ísticas de casos de in tox icación ocupac ional en los últ imos tres alios, 
Con los anteriores resul tados se concl uye que en la zona ca fetera Co lo l11b iana la presencia de la 
bro.ca de l ca fé H, hampei cont inCta teniendo niveles que ocas ionan da lio a la cosecha, ta nto en cali 
dad, C0 l110 en cantidad, pero en la med ida en que se mejora la cal idad de la reco lección y se tienen 
árboles productivos de acuerdo con ti na adecuada planificac ión de I'e novac iones, los nive les de broca 
tienden a ser más baj os, En cuanto los cafi cultores incrementen su productividad , las prác ti cas de 
manejo integrado serán viab les desde el punto de vista económico, pues su aporte eco lógico y san i
ta rio ha sido ratifica do en este estudi o, Así mismo, de acuerdo con los resultados, el componen te 
biológico ha perdido parti ci pac ión C0 l110 método de control ut ili zado de ma nera periód ica por los 
agriculto res , espac io que es tá siendo ocupado por el cont rol quím ico, con lo que se aume nta el 
riesgo de intox icaciones de tipo ocupacional asociadas al control de broca, 

1 Proyec to de Protecc ión Sa ll ita ri a del care to, ICA, Sall taré de l:logo l(l I:-Illai l : icaa f(o roe ketll1ail,cOlll 
2 COlll'enio ICA- I'ederacaré Norle de Salllallder. AA 1 14 1 Cúcu la 
3 COllven io ICA- Federacaré To lima, AA 865 Ibagué 
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j valuación de la mezcla de creolina, melaza y ceniza para el manejo qe la 
broca del café 

Ingeborg Zenner de Potanía I 

Johanna Quintero 2 

Freddy Quintero 2 

Desde 1988, cuando se detectó en Co lombia a la broca del ca fé, Hypotl1enemus l1ampei. CEN ICAFE 
inició inves ti gac iones con miras a proporcionar un l1lanejo de es ta plaga, y en la actualidad ex iste un 
programa muy sa tisfac tori o, el cual incluye controles de dive rsos tipos. Es te 1"1l P es sin embargo 
considerado antieconómico por algunos pequel;os ca ficultores, por lo cua l recu rren a re llled ios case
ros o controles poco ortodoxos. Uno de estos controles co rresponde al uso de la mezcla de creo li na , 
melaza y ceni za. Sobre es ta mezcla, su eficac ia y efecto ambienta l, no ex iste investigación alguna. 
Antes de rechazarla se debe eva luar su comporta miento, lo cual constituyó el objetivo de es ta inves
tigación. En un cafe tal de la Va ri edad Colombia, situado en el Municipio de Anolaima, se eva luó la 
mezcla en di fe rentes proporc iones y épocas de apli cación, de term inando el efec to sobre la broca, 
sobre los ene llli gos natura les ex istentes y el ca feto. Se elllpleó uli dis610 de bloques al azar con tres 
repe ticiones. Cada pa rce la es taba conformada pOI' tres surcos de diez ca fetos. Las eva luac iones se 
I'ea lizaron se manalmente sobre tres ramas marcadas del tercio medio de tres ca fetos del surco cen
tral. Bajo condiciones de labora torio, se determ inó la infl uencia sobre los estados inmadu ros de l 
insecto. De los resultados ob tenidos se concluye que la mezcla no ej erce control sobre los adu ltos, ni 
inter fi ere en el desarro llo norma l de los estados inmadu ros. Las apl icaciones no causa n fitotox icidad 
al fo llaje del ca feto. La mezcla no ej erce una in fl uencia nega tiva sobre los controladores naturales de 
la broca, rep resen tados por el hongo. Metarl1izium anisopliae y la hormiga Ph eido /e pos. biconstricta. 

U. Ciencias Apl icadas y Ambienta les (U.D.C.A. ) Ingeniería Agronómica . A.A. 34204. Santafé de Bogotá. e- mail: 
udca@ illlpsal.nel.co. 

2 Carrera Ingenie ría Agronómica. U. D.C. /\ . 
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Evaluación de algunos productos químicos sobre iYasutitermes columbicus 
Holmgren (Isoptera :Termitidae) en mango (Mangifera indica) 

Patricia Jaramillo I 

Elpidia Osorio I 

Francisco C. Yepes R. 2 

Los cO lllej elles (Isople la: Terlll il idae) SO ll arlrópodos eusoc iales con el l rabajo de la colo l1ia dividido 
en cas tas y considerados plagas de importancia económica porque alacan las maderas de los árboles 
frutales, fo resta les, mueb les y enseres y mon ul11 enlos hislóricos, considerados un patrimon io de la 
humanidad. En el Depa rtamento de An ti oq uia, región del occiden te, es comLIIl el ataque sobre árbo 
les de Ma ngo (I'1ang ifera indica L.) , causa ndo disminución de la producción y muerte. El lrabaj o de 
campo se rea lizó en el municipio de Sope trán, Antioquia (Bosque seco trop ical ), durante el segundo 
se meslre de 1998, con el fin el e eva luar el control eje l-c ido por los insect icidas Fipronil , Clorpirifos , 
Ciperme tr ina, Deltame trin a, e Imielaclopl' iel , sobre las colonias eslab lecidas ba jo el sue lo y asoc iadas 
a la I·aíz. Los prod uctos se el isolvieron en 15 litros el e agua y esta ca ntielael se aplicó a ca ela árbo l en su 
zona de plateo, en var ios lluecas practicados sobre el suelo, alrededor de l cue llo de la raíz. La eva lua
ción realizaela antes y después el e la apl icaci ón de los tralam ientos , se "efec tuó med iante la elestruc
ción de I 111 del túnel constru ielo elesde la co lon ia y con largo recorri el o sobre el tronco. El pmál1lel ro 
evaluado rue su recons trucci ón . Se ul ili zó un diselio es tael íst ico comp letamente al azar, con cinco 
tratam ientos y se is repeliciones. Se ulil iza ron 30 árbo les. Simulláneamente se hizo un reconoc im ien
lo de géneros el e la I'egión el el Cauca medio, enlre los Municipios de La Pin laela y Sanlafé de An ti oqu ia. 
Después de la ap licación de los Ira lamienlos se rea li zaron 8 eva luac iones has ta la semana J 6 , 
obteniéndose los sigu ientes resultaelos: Fipronil (5 gr / 15 l i tros el e agua) y Clorp ir i fos ( 150 gr / 15 
litros) luvie ron el 100% el e cont rol sobre N. co lulllbicus. Ciperm etrina ( 120 cc / 15 litros) e Imielaclopl'id 
( 15 cc / 15 li tros) prese nlaron un conlro l el el 83,3% y Deltamel rin a ( 120 cc / 15 litros) el 50%. El género 
¡nas común en la región del Ca uca ll1eeli o Antioquelio ru e NasuUtermes, CO Il Ull 57,1 % del tolal el e los 
espccímenes exa l1linados y el I'cslo cOlTespond ió a Coptoterm es, Prorhinoterm es , y Heterotermes. 
Las plantas arectadas en la menc ionada región pertenece n a las siguientes espec ies: Cítricos (Citrus 
sp.), Cirue lo (Spondias lutea L.) , Ceiba (Ceiba pentandra L.), Balso (Oehroma lagopus Sw),Cedro 
(Cedrela odorata L. ), Teca (Teelolla gra ndis ) y Guácimo (Gl.lazwlla ulmifolia L. ). 

Pregrado Il1g. Agron ól11ica. U, l'Iacio llal de Colombia, ~1 e d e ll í ll. 
2 Departamento de Agronom ía . U. Nacional de Colo mbia, ~l edellín. A.A. 1779. 
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ormigas asociadas con insectos chupadores en la parte aérea del cafeto 

Alexandra Frallco Rojas I 

Reinaldo Cárdellas JlJurillo 2 

Estller Cecilia JlJolltoya 3 

Illgeborg Zellller de Polallía el 

Las hormigas se encuentran en los caFetales solas o asoc iadas con otros insec tos afectando directa o 
indi rectamente las plantas. En algunos países como Brasil , India y Papua Nueva Guinea, la asoc iación 
entre horm igas e insec tos chupadores en la parte aérea del cafe to, ha generado pérdidas en la pro
ducción. En Colombia esta asoc iación se Il a presenlado sin que se hayan I'egistrildo ataques severos 
que afecten el cultivo. El es tudio tuvo como objetivos: coleccionar e idenlifi car las hormigas y los 
insectos chupadores asociados, describir las relaciones que se pl'esentaban entre éstos y ela borar 
una guía de cam po. Se real izó en siete subes taciones experim entale de Cen icafé. En cada una se 
uti li za ron lotes de ca fé menores de tres alíos en los que se rea li za ron las observac iones pertinentes, 
se llevaron registros y se tomaron muestras de los insec tos que parlicipa ron en las asoc iaciones. Las 
muesll'as se llevaron al laboratorio de En tomología de CenicaFé en donde se identificaron. Los da los 
oblenidos a partir de los registros tomados en ca mpo fueron so meti dos a estadís ti ca descripli va. Un 
tota l de 1 14 asoc iaciones diferentes fu eron reconocidas; se encontl'a l'on 30 espec ies de horll1 igas de 
las subFa mil ias Forll1 icinae, Myrmicinae, Dolicl1oderinae y Ponerin ac asoc iadas con doce especies de 
chupadores de las fam ili as Cocc id ae, Pseudococcidae , Aph ididac , Orth ezi id ae, Aleyrodid ae, 
Aelha lionidae y Membracidae. Los insectos cl lll padores del cafe lo llIás Frecuentes Fueron: Coccus 
uiridis G. , Saissetia correa w. , Plal1ococcus citri 1<" , Toxopl era allral1lii 1". y Orthez ia sp. Se presentaron 
lres tipos de I'e laciones distribuidas así : Illutualis lno (95, 11%), cOlll ensa lismo (4,57%) y depredación 
10,32%) . En las subestaciones de Supía (Caldas) y Líbano (Tolima), fue en donde se enconlró mayor 
nLlmero de especies tanto de h0l'l11igas como de chupadores asociados. Las horm igas protegen indi
rectamente las colonias de chupadores del ataque de enel1l igos nalul'ales a l ravés de la limpieza y 
con cobertu ras; sin embargo, no eje rce n una acc ión directa con l ra los 11Ongos, paras itoides y 
depredadores que rea li za n UII conlro l natural y que regu lan la poblaci ón de Il olTlópteros. 

I I'regrado Ing Agronómica. U. Ciencias Aplicadas y Ambientales U. D.C.I\. A.A. 34204. Sa n taré de Bogotá 
2 Di sci plina Entolllología. Centro Na l. de I nves ti ~Jac i o n es de Caré. Cenica ré, AA 2427 ~¡a ni zales Colo lllbia. 
3 Disc iplina Biollletría . Centro Nal. de In ves tigaciones de Caré. Cenicaré , AA 242 7 Maniza les Colol1lb ia 
4 U. Cie ncias Ap licadas v Alllbi (' nlalcs U. D.C.A. AA 34204. Sanlaré de 130g0 1~ 
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Caracterización de una proteasa digestiva proveniente de adultos de la broca 
del café Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae) 

Dialla Patricia Preciado R. I 
f\mubio Valencia Jiméllez 2 

Alex Enrique Bustillo P. I 

Claudia Patricia Martíllez D. I 

Diferentes tipos de proteinasas han sido identifi cadas en el sistema diges tivo de los insectos. En 
general, estas enz imas son simi lares en sus prop iedades cata líticas, a aquellas encon tradas en los 
mamíferos. Sin embargo, algunas de sus principales carac terís ticas pueden ser di ferentes. Con miras 
a plantea r alterna tivas para la generac ión de una planta de café res istente él la broca , la ac ti vidad 
proteolítica proveniente de H. hampei fue ca rac terizada. El punto isoeléctrico se determinó en geles 
de Phas tSystem 3,0 - 9,0, el perfil isoenzimá ti co se anali zó en geles na tivos de poliacrilamida y la 
inhi bición específica se eval uó con Pepstatin A. Los resu ltados Illues tran, que se trata de una prote inasa 
acídica , con una act ividad óptima a pH 3,0. Teniendo en cuenta que es illhibida en más de un 90% por 
pepstatin a una concen trac ión de I I1·M Y que hidrol iza se lec tivamente hemoglobina pero no BSA, se 
clas ificó como una pro teinasa tipo ca thepsin D. El pun to isoeléc trico, se encon tró próximo a 3,0. Los 
zimogramas en PAG E a parti r de adultos e intestinos disecados, mues tran por lo menos dos bandas 
de actividad aspá rti co proteasa bie n defin idas en ambas mues tras. 

I Pil o D. Centro Nal. de Investigaciones de Café, Cenicafé, I\ .A. 2427, ~I anizales. Colombia 
2 1. A. Dpto. Química, U. de Ca ldas, Ma ni za les, Ca lle 65# 26- 10, Colorn bia 
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aracterización de amilasas de broca de café (Hypothenemus hampei) e 
identificación de inhibidores de ami lasas presentes en plantas 

Arnubio Valencia I 

fI1aarten J . Cllrispeels 2 

Alex E. Bustillo 3 

Gustavo A. Ossa 3 

Los insectos en general dependen grandemente de sus am ilasas diges tivas , para degradar las reser
vas de almidón presente en el alimento que consumen. Un conocim ien to detallado de estas enzimas, 
ayudará eficazmente a la selección de potenciales inh ibidores para el desarrol lo futuro de material 
resistente al ataque de insec los. Los adullos de la broca del café (I1ypolhenenws hampei ), el cual es 
la principal plaga de este cullivo , liene varias bandas de aclividad de ami lasas digestivas que pueden 
ser separadas uliliza ndo la técnica del Isoe lectroenfoque. La actividad amilasa de la broca puede ser 
inhibida susta ncialmente por bajas conce ntraciones de l inhibidor de amilasas extraído de Phaseolus 
uulgaris y de Phaseolus coccineus. Una melodología de in hibición in si tu en geles de eleclrofores is 
demostró , qu e los ex tractos proleicos oblenidos a partir de se ll1illas , pueden ser eva luados 
eficienlemenle con miras a ellcontrar posibl es fu enles especíricas ele inhib ición. Estos resu llados 
conslituyen una valiosa ayuda en la búsqueda de inllib idores vege lales y ll1uy especialmen le de genes 
que puedan ser uti li zados para la lransformación genéti ca de este culli vo. 

Dpto. Química, U. de Ca ldas, ~l a n iz¡¡ l es , Ca lle 65# 26- 10, Co lombia 
2 Dept. of Bio logy, U. 0 1' Califo rn ia. Sa n Diego, La Jolla, CA 92093-0 I I G, USA 
3 Centro Nal . de In vestigaciones de Café, CC l1icafé, A.A 2427, ~'Ia lli z a l es . CO l0111bia 
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J Efecto de dos fungicidas sobre la cría de Hypothel1emus hampei en dieta 
artificial 

028040 

Eisa Jeannet/l Pérez L. I 
María Teresa González G. 2 

Alex E. Bustillo P. 3 

Una de las lil11 ilantes en el clesa l-rol lo masivo de insec tos a Il ivel de laboratorio lo consliluye la pre
sencia de hongos contam inantes. los cuales provienen en su mayoría de la co lonia de insectos utili
zados para la cría. Dentro de los con tam inantes más frecuentes se destaca la presencia de Aspergi llus 
f lauus y ocas ionalmente Aspergillus niger. Por ta ll'azón el obje livo del presente trabajo fue eva luar el 
efec to in uitro de los fungicidas Ca rbendac im en concentrac ión del 0,3% y Tiabendazo l en concen tra 
ciones del 0,05; 0,04; 0,03; 0,02 Y 0,0 1%, co locados en Illedio de culti vo Sabouraud Dextrosa Agar 
!SOA) e incorporados en dieta. El mayor erec to inhi bi torio fu e ca usado por el fungicida Ca rbendacim 
con un Ila lo de inhi bición de 4,36 cm, seguido por el tratamiento Tiabendazo l (0,03%). CO II un halo 
de inhibición de 3.42 cm. Con los resultados obten idos in uitro, se incluye ron los fun gic idas en dieta 
para la cría de broca , utili zando las dosis se lia ladas. La prod ucc ión de estados biológicos de broca se 
eval uó a los 30 días de cría , y el efec to se comparó con un lestigo abso luto, dieta sin fungicida . Los 
resu ltados mostraron que el mayO!' prom edio de es tados bio lógicos de broca se obtuvo con el trata
miento Carbendacim (22 ,3 ± 9 O.E .) seguido por el tes tigo ( 19, 7 ± 8,9 O.1.'T La prod ucc ión fu e 
menor en el tratamiento Tiabendazol ( 16,5 ± 7 O.E). Se pl'esentaroll diferencias sign ifi cativas entre 
los trata 111ientos con fungicidas a un nivel de sign ifi ca ncia del 5% (Tu l\ey). En todos los lrata111ienlos 
el desarro llo y aspecto de los estados bio lógicos encontrados fue simi lar al tes ligo. Los resultados 
permiten in ferir que el fun gicida Carbendac im en la dosis eva luada en dieta, no presenta efec tos 
de letéreos sobre la reproducción de la broca y pos ibilita su inclusión en los programas de cría masiva 
de Hypothenemus hampei. 

Bacterió loga. Entomología , Cenicafé. Centro Na !. de Invest igaciones de Café, CEN ICAfÉ, Cllinclliná, Ca ldas, Co
lombia A. A. 2427 , ~Ia n iza l es. 

2 Bacterió loga Entomo logía, Cenicafé . Cen tro Na !. de Investigaciones de Café , CENICA I' É, Clli nclliná, Ca ldas, Co
lombia A. A. 242 7, Manizales 

3 PIl . D. Entomología , Ce nicafé. Centro Na !. de Investigaciones de Ca fé, CENICf\ l' t, Cllincll i llá, Caldas , Colombia 1\. 
A. 2427, ~l an i za l es 
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fecto de cuatro fracciones proteicas de leguminosas sobre el crecimiento y 
desarrollo de l1ypothenemus hampei 

:13041 

María Teresa González García I 

Arnubio Valencia Jiménez 2 

Alex E. Bustillo Parde!) 3 

Las semi llas de las plan tas contienen una amplia var iedad de pmteínas , que se va n aculllul ando 
duran te su desa rrollo , Uno de 105 grupos de pro leínas de reserva más importante, es el de 105 
inhi bidores de enz imas, Este grupo de ,proteínas comparte la ca rac tel'Íst ica de poderse acop lar a 
di ferentes enz imas hidro líticélS del intes tino de los insec tos , provocJ ndo efecto antinutricional, 
hipersecrec ión de enzimas, pérd ida del ape tito, hipertmfía pancreá ti ca , in lli bición de las mudas, re
ducc ión de la fecu ndidad y muerte entre o tras, Por lo anteri or, en el prese nte trabajo se eva luó el 
efecto in vivo de cuatro fracc iones proleicas proven ientes de las leguminosas Erythrina fusca , [, 
rubr ineru ia, E;, poeppigiana y E;, edu lis sobre el crec imiento y desarro ll o de la broca del ca fé, Los 
ex tractos fu eron ad icionados al 1% r>jV en dieta lTl erídica lio fili zaela, la infes tación se rea li zó con tres 
brocas por vial. Los tratamientos fu eron confinados en caj as plás ti cas de 26 x 33 cm y ll evados a 
cuarto ele incubación a telllpel"a tul'a de 27 ± 1°C, humeelad relativa de 75% y permanente oscuridad , 
Las eva luac iolles se rea li za ron 30 elías después el e la infes tación, contabili za ndo el nLllnero el e es ta
dos de broca prod ucidos y el peso promedio de cada es tado (tomando para cada medic ión grupos el e 
diez es tados), [ rythrina fusca pese a que tu vo una buena ac tiv idad inhibitoria in vitro , presentó una 
/llenor ac tividad en dieta, Aunque no hubo difel'encia signifi ca ti va en el promed io de estados biológi
cos (Tul\ey 5%), se presentamn dife rencias en el peso de los Iluevos y las larvas, f. mbrinerv ia no 
mostró diferencias signifi cat ivas en cuanto a la producción y distr ibución de es tados biológ icos entre 
eltralalTlien to y el tes tigo , Si n embargo, la reducc ión en el peso el e las lal'vas UllO, larvas dos y adultos 
fue significativamente diferen te a favor de la prote ína, [, poepp ig ian a presen tó di fere ncias en el 
nLlmero de huevos, larvas, pupas y adultos a un nive l de signifi canc ia el el 5% (Tukey), La reducci ón del 
total de es tados fue de 64,39%, Igualmente se presentaron diferencias entre los pesos de los estados 
de desarroll o, espec ialmente para el prim er instar larva l, E; , edulis Illostró diferencias significa ti vas 
en la producción de es tados bio lógicos huevos y Imvas uno a un nive l ele signifi ca ncia del 5%, [1 peso 
promedio de las larvas, pupas y adu ltos de broca no mos tró diferenciéJ s significa tivas entre el trata
miento y el tes ti go, es tos estud ios pueel en l leva r a la ielentifi cación el e sustanc ias menos elall inas al 
med io anlbiente y potenciallllente efec ti vas en el conl rol ele la broca el el café, 

I Bacteri óloga Ce ntro Nal, de Investigaciones de Café , Cr:NICAf-' [Ó, ClJ illc llin,í , Ca ldas, Cololllb ia A, A, 2427, ~1al1i za l es 
2 1. A, Departalllenlo <.l e Quíllli ca, U, de Ca ldas, A, A, 275 , ~1 an i za l es 

3 PIl ,!), Ce ntro Na!. de In ves ti8ilc iones de Caré, CENICM'(: , ClJi nclJilléi , Ca ldas, CO I0I1111;'1. A, A, 2427, ~l a n izales 
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emostraciones de manejo integrado de la broca del cafeto Hypothenemus 
hampei (Ferrari 1867) (Coleoptera : Scolytidae) en tres regiones productoras 
en Colombia 

María Victoria Ifellao I 

Alberto Murillo López 2 

A Finales de la traviesa del afio 1998 y hasta la terminac ión de la cosecha principal se rea li zaron 
demostraciones de manejo integrado de broca del café MIP, en las cuales se efectuaron prácticas de 
regulac ión y control de la plaga y posteriormente se determ inó la cal idad de la cosecha como tam
bién el costo- beneficio al comparar el manejo trad iciona l de l agricultor con el manejo propues to por 
AgrEvo S.A. Se selecc ionaron tres Fincas en el eje cafetero, Ca ldas, Risara lda y Quindío y bajo las 
condiciones agronóm icas locales se ade lantaron las práct icas de manejo de la broca. Cada demost,·a
ción se evaluó tomando como extensión una hectárea para el manejo del agdcu ltor y una hectá rea 
para el ~11P. Se trabajó en los tres casos con café va riedad Co lombia, zoca de segu nda cosecha en 
condiciones similares dentro de cada fjnca . Se inició co n niveles de infestación menores del 2% y 
mediante eva luaciones de Flu ctuac ión poblacional cada 20 días, se determinaron las acc iones de 
control. La ca lidad de la producción se eva luó tomando muestras hacia el inicio, en el pico y al final 
de la cosecha. Para es to, se eva luó la ca lidad en tolva y en tri lla. Para la determinac ión en to lva se 
tomó I (~ de café ce reza madura , con·cinco submues tras de 100 ce rezas, pa,·a contar las afectadas 
por broca. A nivel de tri l la del benefi cio de la arroba se tri lló 11\g/lote y se obtuvieron cinco subllluestras 
de 200 gr. para hal lar el daño de broca por diferencia de peso y así detef"lllinar la ca lidad final del café 
a vender. En general las labores de control rea lizadas en Ca ldas fueron: Ag ri cultor: dos ap licac iones 
genera lizadas con químicos, un manejo a focos con 300 e.e. de químico, dos f'e-Re. I"IIP: una aplica
ción generalizada de Con idia w.G. , un ll1anejo a focos con 300 e.e. de químico y dos Re- Re. Risara lda: 
Agr icultor: Una aplicación genera li zada de químico, Beal.lueria basssiana 600 gr/ha. Mi!>: Una aplica
ción gene ral con Conidia w.G. y un foco con 300 c.e. de quím ico. Quindío: Agr icultor una aplicación 
gene ral de químico, dos focos con químiCO de 300 y 1000 e.e. , MIP: una apl icac ión general izada con 
Conidia W.G. y un foco con 100 e.e. de quíll1ico. Como resultado se obtuvo en todos los casos café 
lipo federac ión en los lotes MIP. Los costos de manejo MW en Ca ldas fu eron de $66.008 menos Vs 
agri cu lto r, en Risaralda el MIP fue de $6.07 1 menos vs agricul tor y en Quinclío la reducción de los 
costos en el I"II P fue de $40.378 con ,·e tación al l11anejo del agricultor. 

I lA Zona Cafe tera . Agr[ l'o SA ~ I a n iza l es 

2 M. Sc. D. Insecticidas Ag rF. vo S.A. 130gotá A.A.8004 
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Evaluación de medios y métodos de control de la "Hormiga Loca" Nylanderia 
f u/ua Mayr (Hymenoptera: Formicidae) en caña para la producción de panela 
en la hoya del Río Suárez 

José Benjamín Guarí/l 1 

Alfredo Acosta 2 

Jesús Nieves 3 

El cultivo de la calia para panela en la hoya del río Suárez, ha presentado una serie de ataques 
severos de N. fu /ua desde 1989, causando red ucc ión en producc ión y en calidad de la pa nela. Se 
realizaron tres experilllentos en cuatro Illunicip ios (nueve parcelas/Illunicipio): el prilllero cOlllparan
do cuatro atrayentes: Cerdolll ix, salch icha , matriz Ceb itox y una mezc la sugerida por investigadores 
de la U. del Va lle (a base de gelati na sin sabor, carne Illo lida , huevos yagua) y la hora de Illayor 
actividad de la horllliga (probando las: 7:00, 10:00 y 16:00 llOras); el segundo eva luando comb ina 
ciones de los dos mejores atrayentes con cuatro insec ticidas (dilllil in, ca rbary l, Illalathion y clorpir i fos , 
además del tes ti go Cebitox, todos al 1,0%) ; en el tercero se eva luaron los dos Illejores insectic idas 
con los atrayentes, cO lllpal'á ndolos con el análogo de la hormona juvenil conoc ida como Illetopreno, 
en labol·ato ri o. Los resultados muestran ljue los mejores atraye ntes rueron la salchicha y la matri z 
Ceb itox y la hora de mayor ac ti vidad de la hormi ga fue las 7:00 a.m.; en los resultados de control el 
mejor insectic ida fue ma lathion , el cual se comparó luego en el laboratorio con el metopreno. El 
mejor resultado de es te trabajo rue la combinación mat riz Cebi tox + Illetop reno. 

1. A. 
2 Fac. de Agro nom ía, U. Nacional de Cololllbia. A. A. 14490, San lafé de f1ogotá , D. C. 
3 Insti tuto Colo lll biano Agropecuari o - ICA. l.aboratorio - ~'l osq ue ra (C undillalllarca). 
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Integración de métodos biológicos, microbiológicos y físicos para el manejo 
de Spodoptera frugiperda (J. E. Smith), plaga del maíz y otros cultivos 

f'ulvía García Roa I 

Ana Teresa Mosquera f. ' 
Carlos A. Vargas S. ' 

Liliana Rojas A. 1 

13aj o UII contra to de co financiac ión entre COf{POICA y PI~ONATTA se rea liza ron actividades de inves ti
gación en el c. 1. Palm ira, entre Illarzo de 1996 Y febrero de 1999 con el fin de desarrollar una tecn o
logía que in tegrara contro les biológ icos, Ill icrobiológicos y físicos para mantener las alta s poblacio
nes de Spodoptera frllgip erda como plaga del maíz, por debaj o de nive les de dmio económico, 
estructurando un prograllla de nJan ~jo de mínimo im pacto ambiental, alta seguridad hu mana y bajo 
costo, ofreci endo una opción tecnológ ica ericienle, comfletit iva y sos tenible, con má rgenes de renta
bil ida d pa ra los prod uctores. [1 CO lll flo nellte biológ ico es lll VO COl lst itUl clo pO I' li be ra ciones in ll lldat ivas 
de tres parasito id es de IlU evos, TelellOl11l1S sp, posibl e n , l11l1S ( 100 .000 - 33.000 adultos/ha), 
Trichog ramma atopouirilia Oatrnan &: Flatner y hichogramma exigllllm Finto &: Platner (250 pu lga
das por hectárea de cada especie) libel'aciones que se hicieron du rante las primeras tres semanas de 
edad del cu lti vo fraccionando la dosis segLln el ritlllo de ov iposicióll de Spodoptera , iniciando la 
liberaci ones el prim er día de e ll1 e r~Je n cia de las plán tll las. l. as cu antifi cac iones del parasitismo en 
Iluevos fu eron correlacionadas con los pOl'centajes de dallo fresco ele Spodoptera , demost l'iÍ ndose 
que a mas altos parasitismos el d¡Jllo de las larvas en las planlas fu e 111 en 01'. ti máxill10 de pa ras it is
mo promedio alcan zado fu e de 7 1%, exhi biendo mayor ca pacidad de bLlsqucda Telello l11us. Corn o 
componentes microb iológ icos fu eron ut i li zados NO/?lllraea r i/ey i y l3acillus tlwring iensis ( 1,0 kg/Ila ) 
aspelja dos Ó colocados en forllla de "cebo" cuando el ni ve l de dalia fresco en el cogollo de las plantas 
superó el 40%. Estos controles Illi crobiológ icos lograron descensos superi ores al 90% de la pobla
ción plaga, 111 0s lrando mayor ercc l ivid¡Jd y persislenc ia el lra l<lIll iento ell fo rl11a de cebo con l O/7w ra ea 
r ileyi. La cuan tificación de los cO ll troles biológicos inducidos con liberélciones, el efec to de los co n
trol es m icrobiológicos unido al efec to físico de las lIuvi¡J s y ¡J la ac ti vidad reguladora de ¡Jgenles de 

. control bio lóg ico natu ral Ill uestra n que la opción tecnológica generada , uti li za da en fOl'llla integrada 
ó utili za ndo en l' 01'111 a independi ente cada componente, segl'ln sea la situac ión de densidad de la 
plaga, II lantu vo las poblaciones de S. frugip erda como plaga del l11aíz, por debajo de niveles de da lio 
ecol lóllli co. El trabajo anali za y discute la l' 01'111 a COIllO in te l'actLlan los dive rsos componentes de Illa
nejo de la plaga y el meca nislllo ele integración segLIIl la di ll cí llli ca pob lac ional eva luada. Se incluye 
además de la ventaja ecológica, la reducc ión en costos al utili za r la nueva oferta tecnológ ica , con la 
cual se obtuvieron rendill1ientos mayores a 6,5 tOlle ladas el e maíz por hectárea. 

1. 1\ . Programa Mil' CO IIPOIC;\ c. 1. 1' ,l lnliru. 1\ . 1\ . 130 1 l'a lll1 ira 
2 1. 1\. Co misión de es tudios 
3 r5 ió loga en Co ntrato CO IIPOICI\ - COi\C,¡¡\O 
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Comportamiento de la variedad tipo Flue Cured TRC1-96 frente al gusano 
cogollero del tabaco (Helíoth is tergemina F&R) en la zona del Huila 

José Daniel Tinoco G. I 

Actuall11 ente se sie ll1bran en Colombia apmxi l11ada mente 15500 has, de tabaco (Nicotiana tabaclIm 
L, ) de diferentes tipos, encontrándose entre los negms, los tipos García y Cu bita, y entre los tipos 
rub ios , Flue Cured y Burley, En todas las zonas de pmd ucc ión ex iste n pmblemas de orden pato lógico 
y entol11ológico, que son comunes y perl11anentes a los diferentes tipos de tabacos; entre los del 
orden en tomológ ico, se encuen tra el gusano cogo llero del tabaco, He/iothis lergemina F & R, ca usan
do pérdidas económ icas y los rendimientos en la ca lidad, Una de las fo rll1 as de reduc ir el impacto 
econóll1ico por sus da lios y al all1 biente por el uso de pes ticidas, es a través del uso de variedades 
que ex lliban bajo condic iones de ca mpo, niveles económicos de tol erancia gérretica al insec to y para 
tal nn fue desa rrollada a través de técnicas biotecnológicas culti vo "in vitro" de anteras y cu lti vo "in 
vitro" de vena media, la va riedad de tabaco (N, tabacun1 L, ) TIK 1-96, La anterior va ri edad , fue eva
luada du rante 1997 y 1998 por su comportamiento a Ne/io this tergem ina , expresando para ambos 
peri odos de es tu dio, altos ni ve les de to lerancia genéti ca, Fa ra la zo rra de Rivera (Iiuila) y para la 
época Je siembra temprana , se encontró que entl'e las vaJieJades conlerc iales , la TRC 1-96 fue la que 
pl'esentó el menor ni vel de ataque de "cogo llero" e índi ce de da lio, con un 6,2% y 2, 12 respectiva
me rr te ; mientras que la var iedad de la zona C I~-5 1 , mostró el Illayor nive l de infestac ión e índ ice de 
da lio, con un 28,7% Y 3,05 respec ti va mente, Para la zona de Ca mpo f\l egre (Huila) y para la época de 
siembra tardía , se evidenció el! la TRC 1-96 el menor porcentaje de ataque y grado de dalio, con el 
18,6% y 2,6 respectiva ll1ente ; ll1ientras que la var iedad de la zona K-326, expresó el ataque y grado 
de daño más alto, con un 57,9% y 3,4 respec ti vamente, 

CO I:rA I3i\CO CIDT, AA 828 ~ I ede ll ill , Cololllbia 1~- l1l ail: co llilbil((I CI'Ill11 c l. cn 
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Efecto de cuatro tipos de coberturas para el manejo de Scutígerella ínmaculata 
Newport (Symphyla: Scutigerellidae) en un cultivo comercial de Solidaster 
(Var. Yellow Submarine) bajo invernadero 

Jairo Orlando Vanegas I 

Alfredo Acosta 2 

Se evalua ron diFerentes li pos de con trol para el manej o de pob lac iones de Scutigerella inmacu{ata 
Newporl , en un cul ti vo comercial de so lidas ter bajo invernadero de la empresa Flores del Bosque 
S.A.C. 1. (Funza-Cundinamarca). Se proba ron cuatro coberturas: pláslico negro, plástico negro/blanco, 
plástico blanco/negro y tamo de astromelias, además se eva luaron los productos clorpirifos y ace fato; 
rea li za ndo mues treos de suelo en tres fechas y midiendo va riab les de rendimiento y ca lidad de pro
ducción al momento de la cosecha. La lemperatura y la humedad del suelo influye ron sobre las 
poblaciones de sinFíl idos relacionadas con la zona de raíces, las cobertu ras modificaron las respues
tas Fis iológicas de las plan tas, todos los tra tamientos fu eron superiolTs al tes tigo en cuan lo a conlro l 
de la plaga y ca lidad Fin al del cult ivo , los tratamientos más efecti vos Fueron el plás ti co negro y el 
clorpirifos, el plástico negro además de ejercer el mejor control de la plaga tamb ién provocó la mej or 
ca lidad y rendimientos finales, los resultados sugieren que los productos químicos se deben uti liza r 
so lo en los focos altamente infestados. El es tado adulto del sinfíl ido fu e el más suscep tibl e de ser 
controlado; estos resultados son úliles para el Manejo Integrado de sínfi lidos. 

1 J. A. 
2 Fae. de Agronomía, U. Nacio nal de Co lombia. 1\. A. 14490, Sanla ré de 130golá, D. C. 
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Evaluación de Solanum scorpioideum Rusby como cultivo trampa para el 
manejo de Oenus sp. (Diptera :Cecidomyiidae) en tomate de árbol (Solanum 
betaceum Cav.) 

Margarita Escobar U. 1 

Francisco e Yepes R. ' 

El tomate de árbol es un rubro agra ri o de mucha importancia económica para el Mun icipio de Santa 
Rosa de Osos (Antioquia ) y su producc ión en los últimos años ha dism inuído por la acción de va rios 
probl emas fitosa nitarios, entre los que sobresa le la mosca aga ll íco la de los botones fl orales, de gé
Ilero desconoc ido (Diptera: Cec idomyiidae). Como el Friegap latos, S. scorpioidewn se considera un 
hospede ro primario, se decid ió eva luar la inc idencia de la plaga sobre es ta espec ie asoc iada con S. 
betaceum . También se eFectuó un reconoci llliento de sus pa ras itoides, El trabajo se realizó en la 
vereda La 1"1L11ioz , 2500 111 de altitud, I Yc de temperatura promedio anual y 2238 m111 de prec ipi ta
ción anual. El diseño estadís ti co fue de bloques al azar, con cuatro trata mientos y cuatro repe ti cio
nes, con arreglo de parcelas divididas en el ti em po. Cada tratal11i ento constó de 28 plantas y fueron 
de fin idos de la siguiente manera: dos surcos completos de fri egaplatos dentro de la parce la de t0111a
te ; fri egap latos en el ex tel'ior de las parce las; fri egap latos intercalados en la pa rte centra l de las 
mismas y tomate en monocu lti vo. En todos los asoc ias se sem braron ocho plantas de fr iega platos y 
20 de tomate, distanciadas a 2 m X 4m. Las eva luaciones se I'eali zaron ca da 30 días , duran te se is 
meses, tomando doce árboles , seis de cada especie de Solanum , en los cuales se selecc iona ron tres 
racimos de bo tones florales de la parte med ia del árbol, exa minando los afec tados. Los resu ltados 
indican que no hubo diferencia estadís ti ca sign ifi ca ti va entre los tratamientos, ni entre las épocas de 
evaluación , pe ro el fri egap latos pl'esen tó los dalias mas altos. ¡-Iubo una preferencia de la mosqu ita 
agall ícola por sus inflorescencias. Los porcentajes de dalia Fueron superi ores al 28%, l11ientras que 
en los botones fl orales del toma te no superaron el 12%. Como consecuencia, se observó un dalia 
creciente sobre es tas estructu ras de S. scorpioideum , a medida que las plantas incrementaron su 
desarrollo vegeta ti vo. Se hallaron dos parasi toides de larvas , Torymus sp. (Hymenoptera: Torym idae) 
y Oaleopsomya sp. (Hymenoptera: Eulophidae). 

1. A. U. Nacional de Cololl1bia, sede ~ I ed e ll í n. 
2 1'1 . Se. I' rofesor U. Nacional de Colo lllbia, ~l e d e llí n. Agronolll ía. AA 1779. 
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Reconocimiento de ácaros fitófagos y predadores asociados al cultivo de 
papaya (Carica papaya L.) en Córdoba 

Belljamíll José ferllálldez Herrera I 

Ignacio José Llorellte Cogollo ' 
Valelltíll Lobatón GOllzález 2 

Claudio fernálldez Herrera ' 

De ntro de los artrópodos plaga que atacan la papaya, los ácaros fitófagos han adq uirido illl pO!" lancia 
en Córdoba debido al ráp ido aumen to de sus pob laciones y a la gravedad de sus da,l os. Estos los 
convierte en factor limitante al dism inuir los rendimientos y aumentar los costos de producci ón aLIIl 
en épocas de lluvias. Dado que dentro de las alternativas para su manejo se contemplan los regula 
dO!"es bió ti cos, este trabajo tuvo C0l110 obj etivo ge neral irwenta r'iar tanto ácaros fitófagos como sus 
preeladores. Como ,'esultado el e los reconocimientos ade lantados en r-'Iontería, Lori ca, Ti erral ta y Va 
lencia , se ti ene el reg istro de siete espec ies el e áca ros fi tófa ~los discrim inaelos en cinco famil ias así: 
Tet"a nyc hiela e, Tetran yc hus tumidu s, T. can adens is y Ap o nyc hus sp. , Tarsonem id ae , 
Pa lyphaga tarsanemus la tus, Tenuipalpielae, una especie sin identifi ca r. Aca r'idae, una especie sin 
identifica ,'. Oribatidae, una espec ie sin identificar. El registro de ocho especies de áca ros predaelores 
el iscr iminados en cuatro fam ilias así : Pllytosei idae, Amblyse ius aerialis, Euse ius ha, Iphise iades 
w luagai, Phytaseiu lus macropi/is, Propiase iapsis cannaens is. Sti gmaeielae, una especie sin identifi
car. Tycle idae, una espec ie sin iclentifi car, Erythraeiclae, una especie sin icle ntifi ca,·. La espec ie fitófaga 
de mayor el istribución geográfica fu e T. tumidus que se encontró el! tres ele los rnunicipi os Illues treados. 
La s espec ies predadoras de mayO!" distribución geográfica fueron el fitose ido P cannaensis y la espe
cie Tyeleidae que se registraron en tres y cuatro de los municipios mues treados respecti va mente. Los 
fitófagos más asociaclos con espec ies preci adoras son T. tUl1lidus que se encontró con siete de las 
especi es preciadoras registradas . El fitose ido P cannaensis se asoc ia con seis especi es fitófagas. 
finalmente, se logró el ,'egistTo elel coccinéliclo Stetharus sp. alimen tánel osE' en las co lonias de T. 
tumidus y T. canadensis. 

Pregrado U. de Córdoba 
2 lA ICA. Profesor Asoc. U. de Có rdobil 
:5 I.A . U. de Córdoba. 

\= 
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Evaluación del comportamiento de nueve pastos al ataq ue de la chinche 
Collaria scen ica Sta!. en la sabana de Bogotá 

lván García Suárez I 

Nancy Barreto 7)'iana 2 

Guillerm o Corredor } 

DUl'ante 1997, med ian te es ludios en casa de mal la, parcelas experimentales y lotes comerciales , se 
eva luó la respuesta de los pastos: Bisón AlIbade, RlIst Masler, Beslfor, Telre lile , Dalita , Falsa Poa , Azul 
Orchoro y Kikuyo; al ataq ue de Col/aria, En casa de mal la se determinó el da lia en cada pasto; la 
preFe renc ia de ovipos ición , eval uando las va riables : sit io de oviposición, nLUl1erO de huevos por 
oviposición y número de oviposic iones, En campo se sembri:noll parce las COl l los di ferentes pastos 
pa ra evaluar dalia y nive l poblacional de cllinches y benéficos, En loles comerciales se Ilicieron las 
mismas eva luaciones en praderas de Tetrelile, BestFor y Bisón , durante un periodo de recuperación, 
De acuerdo con los resultados ob lenidos; en casa de malla , se encont raron diFerencias significat ivas 
I'especto al da 1'10, siendo el I\il\uyo más susceptib le y el BestFor más tole rante; los demás, tu vieron 
comportam iento inlerm edio, De acuerd o con los síntomas observados en cada pasto, se es tab lecie 
ron esca las de dalia para los Raigrases, Falsa Poa y Azul Orcl1oro; cuva diFerencia radi ca en la canti 
dad de área fol iar aFec tada, El l cuanto a prererencia de oviposición, no se encontró diFuencia signifi 
cativa enlre lratam ientos, La mayO!' altura de oviposicón ru e en Rust Mas ter, sobre va inas a 17,6 cm 
del suelo; el Kil\uyo presentó el menor promedio de nLlIlluo de huevos por oviposición, mos trando 
diFerencias sign ificat ivas frente a los demás pastos, l.as parcelas en campo y en los lotes comercia les 
no presentaron diFerencias en dalia, posib lemente por la baja pob lac ión de la plaga; sin emba rgo, se 
I'eg islraron incrementos enlre las semanas tres y cuatro, al igual ql le sus enemigos natura les , La 
pradera de Tetrelite au nque presenló el mayor número de individuos de la plaga solo registró el 
Illínilllo nive l de dalia, Según estos resultados, los nive les de dalia y la preFerencia pO!' parte de la 
chinclle hacia los d iferentes pastos eva luados, no presen ta un palrón definido; por tanto, para el 
establecim ien to de praderas se reco lllienda utili zar Illezclas de estos y conforlllar praderas mixtas 
con leguminosas, 

Pregrado. Fae. de Agronoll1ía. U. Naciona l de Colombia .. A:A: 14490 Santafé de Bogotá 
2 M. Se. Programa Nal . Epidemiología Vegetal Corpoica. c.1. Tibaita tá. E-mail : nbarreto& corpoi ca .org.co 
3 ~1 . Se. I' roresor Asociado Fae. de Agrono rn í,l. U. Nacio l1ill de Colombia .. A:A: 14490 S,1I1taré de Bogotá 
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Evaluación de pérdidas ocasionadas por mosca del boton floral en un cultivo 
de pitaya 

A/exander López Va/derrama I 

Andrés Ramírez Galindo 2 

Rubén Dario Ariza 3 

Es te trabaj o se desa rro lló en la rinca Expoabraco l Ltda , en Fusagasugá, y en la Facultad de Agrono 
ll1ía , Universidad Nacional en Bogotá, con el propós ito de es tab lecer la incidencia y pú didas en las 
diferentes eta pas del botón floral , establecer el coll1portam iento del insec to el l cuanto a cap tu ras en 
trampas I"[c Phai l 1l10d ificadas y anali zar posibles relac iones del cO lll portalll iento con facto res all1-
bien tal es de Temperatura y Prec ipitac ión. La mosca del botón noral de la pitaya Amaril la, ocasiona 
pérdidas importantes de la fl or, ya que después de la ovipos ición se inicia un proceso de descompo
sición intern a, manifestado externam ente por detención del crec imiento de botones pequeños, ca m
bio de cO [OI"ac ión hac ia tonos I'Oj izos y poste riOl"ll1ente ca ída de la estru ctu ra. A[ cump lirse el ciclo 
la rva l, [os ind ivid uos ell1pupan en el sue lo o en res iduos de flores caídas. Los resu ltados muestran 
que en las condiciones de trabajo, la mosca Dasiops sa ltans ocasionó pérdidas hasta del 80% de 
botones florales. No se encontraron diferencias sign ificat ivas entre e[ número de capturas por trampa 
y el número de trampas por hectárea; tampoco hu bo direrencias entre el porcentaj e de pé l'd idas y el 
n Lnllero de trampas por hectárea. Se observó que la etapa de desarrol[o tres del botón flo l'al presen tó 
[as mayores pérdidas, seguida pOI" las etapas dos, cuatro y cinco I·espec ti va mente. Además, se ellcoll
U'aran diferencias de tamallos en pupas de 3,5 a 5,5 mm y en ad ul tos de 3 a 6 mm, estas var iac iones 
se deben a dife renc ias entre sexos y muy pos iblemente a [a cantidad y ca lidad del a[imenlo. La dete l'
rn inac ión de la mosca fu e conrirlllada por el DI'. Ches lavo Koryll\owsky (Unive rsidad de Panamá) . 

I 1. A. U. Nac ional , 5anlaré de Bogoléí. Dir: Ca lle 53 No 81 "_ 17 Tel: 4 164045 
2 1. A. U. Nacional , 5a lllaré de Bogotá. 
3 1. A. Proresor. U. Nacional , Sanlaré de 130gotá . 
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Niveles de infestación y daño en condiciones de campo causados por tres 
insectos fitófagos de especies malezas de la sabana de Bogotá 

Adriana Jealtllette Nájar 1 

Bduardo Bspitia Malagó" 2 

Juan Manuel Arriela 2 

Larvas de Homoeosoma oconequensis (Lep id op tel'a: Pyralidae) y cnsina hyallipennis (Diptel'a: 
Tephritidae), consumen sem illas en formac ión de «escobill a» Senecio ina equidens y la «ce rraja » 
Sonchus oleraceus (Asterales: Aste raceae) , respectivam ente, Larvas de Amauromyza macu losa 
(Diptera:Agromyzidae) minan las hojas de Senecio inaequidens, Para eva luar el potencial de con trol 
ejercido por estos insec tos se midió el ni ve l de infestac ión y da lia causado en cond iciones de campo 
sobre las ma lezas . La med ición se rea li zó dmante cuatro meses, med ian te muestreos de estas male
zas , en diez fin cas de la sabana de Bogotá, se is de las cuales estaba n inva didas por escobilla y cuatro 
con cerraj a, Se reg istró el porcentaje de plantas afectadas, el porcentaje de capítulos u hojas afecta 
dos/planta y el número de larvas presentes por es tructura afec tada, Para eva luar el dalia producido 
sobre es tructuras reproduct ivas se ca lculó el Potencia l Reproeluctivo de las plantas sanas y afectadas, 
(PR =N° de sem illas viables/pi ). Pa l'a carac teri za r el da lia proel ucielo por A.maculosa sobre las hojas 
de la escobi lla, se rea li zó un seguillliento diario del avance ele la mina, y se Illidió su longitud. Los 
niveles de infestación por larvas de H, oconequensis fu eron bajos, de 9,04% (± 0, 19) plan tas afec ta
das y un 10,03% (±0,007) de capítulos afectados por planta. El dalia causado sobre los capítul os 
afectados fue del 100%, pero el dalia sobre las plantas afec tadas fue bajo, ya que el PR ele las plantas 
afectadas (50393.33 semi llas viab les/planta) eli sm inuyó un 17% en comparación con el PR ele las 
plantas no afectadas, A pesa r ele es tos bajos niveles de infestac ión en call1po, el dalia ejercido por 
es te insecto a las estructuras rep roduc ti vas es sign ifi ca ti vo, de ahi que sea necesa rio con tin uar los 
es tuel ios para de terminar su potencial ele biocontro l sobre la "escob illa", Las larvas de A.macu losa se 
encontraron en ni ve les de infestac ión baj os de 18,3% (±0,43) plantas m inaelas y 0,86% (±0,9 1) hojas 
minadas/planta, El insec to consume toda la hoja en 14 días, Se encontró un enem igo natural con 
nive les de pa ras iti smo el e l 80% . Por es tas ca rac teríst icas, se descarta es ta es pec ie como 
bioconlro ladora el e la escob ill a, El nivel el e infes tac ión pOI' las larvas de c,hya llipenn is fue alto afec
ta ndo un 94, 10% (±0, 22 ) de plantas y 62,73% (±0,33) de capí tul os/planta, La disminución del PR de 
las plantas afectadas fu e has ta del 99% (236-300 semillas viab les/ planta) en comparac ión con el PR 
de las plantas no afectadas. Este insec lo es un agen te de bioconlrol promisorio para la ce rraja, 

I Bióloga U, Nacional E-mail: aj naja r(!i 1101l11ail, co l11. 
2 I.A, Investigadores Programa Na l. ~1 anejo Integrado de Plagas, Co rpoica Tibaitatá. 
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Evaluación del daño ocasionado por el ba rrenador de tallos Hippopsis 
lemniscata (Col: Cerambycidae) en cultivos de soya en el Valle del Cauca 

Carlos Enrique GOl1lez N. I 

Adolfo Troc/lez Po 2 

Gustavo Silva 2 

Desde inicios del año 1998, se ha venido observa ndo el inscc to Hippopsis le/1lnisca ta en las últi mLls 
etapas de desarrollo del cultivo de la soya en el departamc llto del Va lle de l Cauca . Se desa rrolla 
in icia lmente en el interior de los pec iolos barrenandolos ocas ionando una fla cidez de los folíolos de 
la soya, desplazándose posteri ormente hacia el tallo principal de la planta donde continua el desa rro
llo de su ciclo biológico. Reconocimientos posteriores indican un incremento del nivel de in fes tación 
basta del 35% y un desp lazam iento desde el sur del va ll e geográfi co hac ia el centro y norte de l 
depa l"lamento lo que moti vó rea li za r el presente es tudio con el fín de eva luar su dalio en el cu lti vo de 
la soya. el ensayo se rea li zó en el Ccntro de inves ti gac iones palmira ICO RPOICA), en dos lotes sem
brados con soya (vari edades ICA-COI"iPO ICA 05AND02 y SOYICA 1'-3 1) ell el se mestre 5/98. Se visita
ron semana lmente los lotes, eva lualldo al aza r las plantas y detenninando por sintomatología plan las 
sa nas y afec tadas por el cel'a mbícido; las plantas afectadas fueron Illarca das con plasticos azu les. A la 
cosecha se recolecta ron las plantas afectadas y plantas sa nas, las cuales se les analizó pos teriormen
te e individualmente en el labora tori o de Sanidad vege tal del ICA I'a lmira tomando las sigu ientes 
variables: Altura , No. de va inas, o.de granos por va ina, peso de granos por planta y No. de granos 
por planta, a los cuales se les rea li zó un aná lisis estadístico utili za ndo la prueba de T para cada una 
de las va riables, no encontrándose diferencias sign ifica ti vas entre los tratam ientos en los dos ensa
yos rea li zados. Se conc luye en es te es tudio que el insecto barrenador, a pesa r de alcan zar ni ve les de 
infesta ción rela tivamente altos , no liene inci denc ia significat iva en el I·endimi ento. 

I San idad Vege tal , ICA Pa ln lira , AA 233 
2 Grupo regional agrico la, COIWOICA I' allllira , A.A. 130 I 
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Aislamiento y caracterización parcial de la cepa Montecitos de la garrapata 
Boophilus microp lus (Canestrini, 1877), multiresistente a diversos acaricidas 

Efraín Benavides Ortiz I 

José Luis Rodríguez B. 2 

Alvaro Romero l'iasayó 3 

En Colombia, la garrapata común del ganado Boophilus microplus se dis tribuye en todas las regio
nes ganaderas localizadas a altitudes inferi ores a los 2000 m; los ganaderos utili zan una variedad de 
productos aca ricidas para su control, pero los métodos de ap licación generalmente no son los apro
piados; las cantidades de prod ucto aplicado sobre los an imales general mente son insuficientes y los 
equipos utilizados par,?! la apli cac ión 11 0 permiten un adecuado mojado de los animales. Es to ha 
conducido al desarrollo y diseminación de cepas de ga rrapatas res istentes a acaricidas de diferente 
base química. En Colombia se Ila descr ito el desarrol lo de I'es istencia a los organoc lorados, a los 
carbal11atos, a los organofosforados, a los piretroides sin té ticos y finalmente al am itraz , pero hasta el 
momento no se ha documentado la ocurrencia de ce pas multi -res istentes. En este trabajo se descri
be la identifi cac ión y cru za miento de Ilna cepa de la garrapatCl 13 . microp lus multi-resistente. La ce pa 
llamada "l"lon tec itos" fue aislada or iginalmente en 1995 de una explotación ga nadera en el municipio 
del Socorro, Santander, cuyo propi etari o reportaba graves prob lemas para el control de garrapatas y 
bajos ni ve les de efec ti vidad al utili za r compuestos de diferente base quimica. El nivel de res istenc ia 
de lIna mues tl'a inicial obtenida en la fin ca fu e determin ado util iza ndo la Prueba del Paquete de 
La rvas (I<'its FAO), para los compuestos organofosforad os y piretroides sintéticos , mientras para el 
Am itraz el grado de res istencia se el eterminó utili za ndo lIlla prueba de inmersión de adu ltos modifi
cada (Prueba de Drummond) y se de lllos tró res istencia pa ra toelos estos compuestos. Desde enton
ces, la cepa se mantiene en el laboratori o, sin contac to con acariciel as (presión select iva ) meeli imte 
alimentélc ión y cru za llliento sobre te m eros suscept ibles. La cepa lIa demostrado ser altalllente resi s
te nte él los orga nofos forados, pa rti culal"ll1 ente el COllmarOS, la mayor concentración de este com
puesto en Iéls pruebéls in uitro (0,02 %) genel'ó mortalidél des inferi ores al 50%. Para los Piretroides 
sintéti cos, la ce pél el emostró posee l' I'esistencia tipo 11 ~ te roz i gó ti ca , CO ll un contenido de genes resis
te nl es en léI pobl élc ión superi or al 50%. Parél Amitraz, léI Efi célc iél r{eproducliva (determinada con el 
pél rámetro PCON ER == Porce ntaj e el e Contro l el e la Eficacia Reproelu cti va! fu e inllibida tan só lo en el 
46,7% cua ndo se utili zaron dos is del compues to eli ez veces de aquellél recomendada por el laborato
do productor ( 1040 ppm ). Se rea liza n estudi os sobre progenies de esta cepa, seleccionadas hacia 
el istintos compuestos, con el fin de conocer los meca nismos y bélse ge néti ca el e esta resistencia, 

Pll. 1). Prog. [piel. Ve terin;:¡ria. Centro de Invesligación en Sillud Anil11a l, (1': ISA. Corpo ración Co lombia na de 
Inves ligac ió n Agropec ua r ia , COI<PO ICA. Av. El Do rado N +2 -42. Sa ntafé de Bogo tá. Co lo mbia . [ 
Illail :ebenavid (i:¡ hemeroteca. icfes.gov.co 

2 1'1. V. Progra ma Nal. Lie Epid elnio log id Vete rinaria. Ce ntro de Inves tigac ión en Sa lud Animal. 
3 ~1. V. I'rograma Nal. de epidemio logía Veteri naria. Centro de In ves ti[Jación ('n S;:¡ lucl Anil11al. 
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Manejo del Complejo "Sogata-virus de Hoja Blanca" en el cultivo de Arroz 

Luis Antonio Reyes I 

Lee Calvert ' 

La hoj a blanca del arroz causada por un virus (VHB) es tl"ansmitida por el insec to Tagosodes orizico lus 
(Hol11optera: Delphac idae) conocido como "soga ta". Actualmente se presentéln en Colombia brotes 
local izados del VHB, que ind ican la apari ción de Ilna nueva epidemia. F. I o tJj elivo de este es tudio es 
informar al sector alTocero de la reacción de las va ri edades al VrlB y de las áreas que es tán en I' iesgo 
de presentar brotes de VHB para que rea licen un manejo oportuno del insecto. Se eva luó, tanto el 
comportal11iento en condiciones de campo de var iedades cO lnerciales de arroz frente al vil'us, como 
tamb ién se rea li zó un monitoreo del vec tor en las diFerentes zonas arroceJ'as del país. La va riedad 
Fedearroz 50 presenta la mayor res istencia al VHB; Oryzica 3, Se lec ta 3-20, Línea 2, Oryz ica 1, pre
sentan un comportamiento intermedio; Cica 8, Ol'yzica Caribe 8, Oryzica Yacu 9 y Thailand ia l , pre
sentan la mayor susceptibi lidad. rlasla noviembre de 1998 se anali za ron 341 l11uestras de insectos 
por el método de ELlSA. Se identificó al Tolima como la zona con mayor pos ibilidad de presentar 
bro tes, seguida luego por rluila y Ca ribe húm edo. La zona de los Llanos Ori entales presentó el mayor 
nivel de VHB en 1996; sin embargo, és te ha decl inado, lo cua l se atri buye al inCl'emento en la siembra 
de variedades de reacc ión interm edia al VHB. Los ni ve les actuales de insectos vec tores e incidencia 
de VHB parecen estar estables ; sin el11bargo, és to puede ca mbiar rápidamente si los insec tos empi e
zan a ser res istentes a los insec ticid as o si los agricultores siembran va l'iedades susce ptibles. Las 
act ividades anteriores han permitid o alertal' a los agricultores de zonas de allo ri esgo y recomendar 
prácticas de l11anejo adecuadas qu e han llevado a ev itar brotes ep idémicos. 

1 M. 5e. n : DEARROZ e/o CIAl AA 671.3 , Ca li -Colombia 
2 PIl. D. Virología, CIAr AA 67 1.3 , Ca li -Co lombia 
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Evaluación del daño del barrenador de las raices de la palma de aceite , 
Saga lassa ua lida Walker (Lepidoptera: Gliphypterigidae) en Colombia 

Hugo Calvaclte Guerrero 1 

Jorge Aldana La Torre 1 

Rosa Aldana La Torre 1 

Nubia Rairán Cortés 1 

El cultivo de la palma de ace ite en Co lombia, en sus diferentes es tados de desarro llo, está siendo 
afec tado por el "barrenador de las raíces"; sin embargo, su dalia sola mente ha sido reconocido en 
pa lrna jóven menor de tres o cua tro alios. De acuerdo con es te criteri o, se consideraba que esta plaga 
era importante LlI1icamente en la Zona Occidental, en el municip io de Tumaco (Nari lio); ahora, con los 
Cil tilll os reconoc imi entos, se ha encontrado en pa lllla ad ulta y su presencia se ha registrado en Puerto 
Wilches (Sa ntander), Pa ratebueno (Cund inalllarca ), Cumara!, San Carlos de Guaroa, Acacías, Sa n 1"lar
tín y Fuente de Oro (Me ta). La Imva destruye el sistema rad ica l de la palma, desde raíces cuaternarias, 
te rcia ri as hasta las primarias, con lo cual induce una desnutric ión de la pa lma que se traduce en el 
acortamiento de las hoj as, reducción en el tamaiio de los folíOlos, amarillam iento apical de las Ilojas, 
prod ucc ión exagerada de inflorescenc ias Illascul inas, red ucción en el número y peso de racimos. La 
.ióven palma pierd e el anclaje. En pa lma ad ulta las raíces alca nza n longitudes menores a los 2 m, 
quedando las raíces Illuy lejos del sitio de fu ti l izac iÓn. En es te caso, el mayo r dalia del insecto se 
loca liza a 1 m O 1,50 111 de la base del estípite, a dife rencia de lo que acontece en pa lma j óve n donde 
el daño se ubica exactamente en la base de este. En un lote de pallll a de siete años, local izado en 
Fuerto Wilches, con las características anotadas anteri orme nte, la producción se redujo en cinco 
toneladas de fruta pOI' hectárea entre 1997 y 1998. 

Entomología. Ct:NIPA L ~Ii\. San taré de Bogotá 
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Reporte de Ctenarytaina euca lypti (Maskell) un insecto introducido, dañino 
para la reforestación comercial en Colombia 

Pinzón O. J 

Castro 1'1. 2 

Navas F. 2 

De los productos moviliza dos proven ienles del bosque plantado, la Illadera para pu lpa represenló el 
4 1 %, seguida de los productos rolli zos con un 28%, siendo el [ucalypllls g lobulus , una de las espe
cies más representalivas; junto con Pinus patu la, Cuprcs5u5 IU5itanica y Lucalyp tu5 grandi5 , que 
suman 328.304 m cúbicos en bruto representando el 57,9% del total nac ional pa l'a el bosq ue planta
do. Desde hace aproximadamente cuatro alias se ha venido observa ndo en r uca lyptu5 g lobll lus el 
ataque de un psyll ido que invade las hojas primord iales, es tas son ocupadas por centenares de indi
viduos, que al chupar la savia provoca n la desecac ión paulalina de hojas y brotes que se I'e luercen y 
deForman. Estos da li as han sido observados en los rebrotes dc planlac iones qlle han sido aprovecha
das, así COIllO también en planlas de vive ro, por ta l razón se hace necesa rio reél li za r un es tudio acercél 
de l comporlamiento de esle insec lo y la gravedad de los dalias ca usados en la Sabana de Bogo tá. En 
Colombia ex isten cerca de 3000 11 a, sembradas con Lllca lyptu5 g loblllu5, de las cuales 2[18 aproxi
madamente son de interés comercial, y aunque no se conocen reportes previos en el país de los 
ataques de es te pu lgón que ru é determinado C0 l110 Ctcnaritaina cuca lypt i (l'1askell ); es necesal' io 
evaluar su comportam ien to para así evitar da li os y/o pérd idas de plan laciones. Es te psyll ido es reco
nocido como ca usante de dalia en Eucalyptu5 sp. , siendo reg islrado en Espa lia desde 1972, ell 
Francia ( 1997), Eslados Un idos ( 1992 ), Bo livia y Uruguay 1997. Has la hace poco se consideraba una 
plaga potencia l para la reforestación en Co lombia. 

I Profesor Asoc iado. Fac. del ~l edio Ambiente y Recursos Na lurales. U. Dislrilal. 
2 Pregrado Ingeni ería ~·ores la l. U. Dislrilal. 
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Reconocimiento de insectos dañinos en plantaciones de Teca y Melina 

Pinzó" O. I 

Moreno H. I 

Las espec ies foresta les Teca (Tec tona g randis ) y I"lelina (Omelin a arb o rea) han res ultado muy 
promisor ias ra ra la reforestación en la Costa Allán li ca Co lombiana dadas las carac teríst icas de pro
ductividad que vienen presentando en los nLlc leos industr iales es tab lec idos has ta el momento. En 
Colombia ex isten en la ac tualidad 3. 1 12 ha. plantadas con Teca, or igina ria del Sudeste Asiáti co y 
plantada por primera vez en el país hace unos 50 años. Por sus propiedades físicas y mecánicas y su 
alta resis tenc ia al ataque de hongos e illsectos así CO Ill O 1111 hermoso acabado, la hacen muy apropia
da en la construcc ión de muebles y pmducción de chapas. El área I'e fores tada con ~1 e l i n a, en Colom
bia es de 4.885, en el departamento de Bo líva r; por considerarse de rápido crecimiento, se Cllcue ll tra 
en la li sta de las especies fo resta les que apoya el Certificado de Incentivo Forestal. Au nq ue se ha 
hecho el reconoc imiento de algunos insectos dai'l inos, hasta el momento, no se han registrado en el 
país agentes peljudiciales para la pmductiv idad de estas dos espec ies foresta les; sin embargo, es 
amplialnell te reconoc ido que la simplificación del ecosis lema en los culti vos fores tales homogéneos, 
las áreas es lab lec idas así como ca rac terísticas pmpias de la espec ies rO I'es tales, las hacen suscepli
bies a diferen tes agen tes peljud iciales el e origen biótico y ab ioti co qlle ocas ionan dete ri oro de la 
cantidad y ca lidad de los bienes y se rv icios que se espel'a obte ner. El conoc imien to previo de los 
factores que interactLlan de manera nega ti va con los árbo les de un bosq ue plantado permite planifi
car con antelación las med idas preventivas, correctivas y l legado el caso curativas, para minim izar los 
efectos dañinos. En desarrollo del Programa de Protección Forestal , CON IF en Conven io con I"l in . 
Ambiente y Recu rsos del BIRF, viene ade lantando un es tudio sobre reconoc im iento de insectos dalii
nos en plantac iones de estas dos especies, cuyos resultados prel iminares se presentan. 

Prawama de Protecc ió ll I'o res lal. CON IF.- Mili . Alllbicllte- BIRF, 
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Avances en el estudio de las chisas (Col. Melolonthidae) observadas en la 
rizosfera de yuca y otros cultivos en tres municipios del Cauca, Colombia 

Luis Carlos Pardo Locamo J 

Jorge A. Vic tori a T. 
Diego Iván Ángel S. 

Las larvas de Melolon thidae se conocen en el departa l11 ento del Cauca con el nOl11 bre de l11ojorros o 
mojojoy y se han registrado como una plaga seria en clirerentes cultivos en los cuales consu l11 en la 
corteza I'ad icu lar y de la base del tallo, la simi l itud morfo lóg ica de las dife rentes larvas el e esca rabajos 
edaFíco las di ficu lta a los técnicos y agricultores la ielentiFi cación de las espec ies el ali inas y la d iscrilll i
nación al mOl11ento del conteo o diagnósti co de l pl'Oblern a. Esta problemáti ca pla nteó la inquie tud de 
muestrea r las larvas de Melolonthidae de la rizosfera de los prin ci pales culti vos de tres l11unic ipios 
ele l Ca uca (Caldono, Buenos Ai res y San taneler de Quilicllao, aprox. I 100- 1500 m de altitu el , 1200 a 
1400 111m de prec ipitac ión y Pl'eelo lllinio de monoculti vo de yuca) es tud iar rnorfo lógicamente las 
especies conside rad as plagas, exam inar la abunelancia y riqueza ta nto en lé1S di fuentes loca lidades 
como ell vmios cultivos y mues trea r casos de controladores bio lóg icos. En cinco local idades de los 
tres municipios comentados se hicieron escavaciones de UII Illetro cuaelrado por 10-1 5 cm de profun
dielael (cuatro-ci nco mues treos por cultivo O sitio) y se aislaron las larvas cap turadas en rec ipientes 
plásticos ro tu lados entre los Illeses de enero a septie l11bre de 1998, ya en laboratorio (CIAT) se iden 
ti ficó y contó el materi al , se cuieló la conti nuidad del ciclo de vida y separó para estudio aquellos 
casos de biocontrol. Se lograro ll re llll ir 15 espec ies de larvas eJafícolas entre las cua les Cyc loceplla la 
{ulgurala, C. amazonica, C. stic lica, C. IUlJu lata , Pf1y llopf1aga lJI enelries i, Pf1. obsoleta , PIl. ce l'ca de 
elenans, Pf1y llopf1aga sp. 3, Plectris {ass /i , Anomala inconstans, A. undulla , Anorna la sp. 2, Anomala 
cincta y Lucutf1yreus sp. se observal'On C0 l11 0 las más abundantes y de Illayor interés econól11ico. Un 
muestreo genera l de chisas realizado en Caldo llo ( 1 159 ejenlp lares hechos UII mues teo en un área de 
850 m cuadl'ados a l11 enos de 10cl1l ele pro fundid ad en cult ivos ele yuca ) mostní que el 57% ele las 
la rvas cO ITesponde a Cycloceplla la (tres especies) de Jl1 eeliano o poco in teré. econón l ico, el 32 % a 
Pf1yllo{aga (dos espec ies) el e gt'an inl erés económico por su al to consul1lO ele raíces y el I'CStO de la 
ca ptura co rrespondió en cifras silllilares a AlJoma la , Astf1aella , Plectris y o tl'Os. En un IllUest l'eo diri 
gido sólo la fis ionomía se lialada por loa agri cultores como larva dali ina en Ca ldo llo (idem ci rcunstan
cias pero con base en 6 13 ejemplares) Plly llo{i1ga (dos especies) represe ntó el 83% Anomala (tres 
especies) 7,9% Cyclocepha lla (dos especies) 7,66% Plectris y otros Seric ini 2%. Pa ra cada local idad y 
tipo el e cul tivo se discr illl inó la cO Jl1pos ición y abundancia por espec ies o gt'upos de chisas, se elabo
ró una diagnos is para los géneros pri llC ipales y se rea li zó contéo ele biocontroladores que solo alcan
zó el 2% el e incidencia en gran pal·te de patógenos ti po fI1etaryziul7I y Bacillus y en menor gl'ado 
paras i to ides como Campsomeris (I-lyll1enoptera) y larvas de Diple ra Tachinidéle y As ili elae. Se consi
elera muy importante completar el estudio de los ciclos biológicos de las chisas y su respectiva des
cr ipción Illorfológica para Fortalecer la fase ele eliagnóstico elel comp lejo ch isa , así mismo, se ve muy 
prom isoria la actividad de los entonlopatógenos COIllO una el e las llIejo l'Cs alterna tivas ele control. 

l. A., sección awoecología I' ID/\ I, (Telerax 5524547) 
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Estudio morfométrico y sistemático del grado de africanización de la abeja 
Apis mellif era en algunas zonas del departamento de Boyacá 

Salamanca G. G. I 

Vargas, E. t~ 2 

Sena J. A. 2 

t: 1 grado de afri ca nizac ión de la abeja en una comarca en part icular' puede definirse a partir' ele análi 
sis Ill or'fo lllétr' icos pa ra determ inar el origen genéti co de la co lonia. Se es ludiaron 36 col lllenas, 
pertenec ientes a 18 api ar- ios di vididos en nueve zonas de estudio, ubicadas en los municipios de 
Be lén, Duitama , Paipa , Paz de Río, Santa Rosa de Viterbo, Sa ti va nort e, Tibasosa, Tutasá y Ceri nza . La 
reco lecc ión de mues tras en cada zona se rea li zó siguiendo el sistema de muestreo por conglomera 
dos tri etápicos. El muest reo en cada co lmena se reali zó bajo condi cio nes de muestreo aleator io 
simple, buscando la co lección de SO individuos, fin almente se ex trajo una subn ru estr'a para reducir 
su nCi lllero a diez por- co lmena. Se planteó que al menos un grupo de va riables debía servir para 
diferenc iar las abejas afr ican izadas de las ot ras razas . Se desa rm ll ó IIr1 ami lisis discrilll inante 
Illulti var iado en el cua l se es tud iar-on las 12 variables sim ultáneamente pa ra se leccionar subgrupos . 
En el es tu dio se observó la predominancia de una pob lac ión de abej as con ca rac terísti cas europeas 
pero en proceso gradual de afri canizac ión; en algunos co lmenar'es se ubserva ron abej as di ferentes 
en su conjun to 1ll0rfol11étri co aun provini endo de la misma rnad re, este hecho reafirma el criter io de 
cruzam iento gradua l como una cond ici ón dependi ente del clima en zonas superiores a los 2500 111 de 
altitud . De acuerd o con los resultados del aná lisis morfológico y grado de africa nizac ión se puede 
identifi ca r que los l11un icipios que presentan un grado de hibridación más alto, con tendencia hacia la 
afri canizac ión son en su o r'den: Tibasosa, Sa nta Rosa el e Viterbo y Duitama, en los cua les la 
afri ca niza ci ón se ha dado fundamentalmente en el os for'mas, ya sea natural o inducida, bi en por 
reproducción de enja mbres sil ves tres y posteri or migrac ión, au nado por el clima y su topografía , o 
inducida por la movili zac ión de col menas, el comercio sin con trol de abejas reina de las zonas 
afri cani zadas, el aprovechamiento de enjambres ubicados fuera de la co lrllena por apicultores y por 
el manejo inadecuael o de los apiarios. 

Fac. de Ciencias U. del Tolil11a A.A.546 Ibanué To lillla Colombia 
2 U. l'o li téc llica de Valencia. Carn ino de Ve ra 46022 I:scuela de Agrónomos 
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Análisis morfométrico de la abeja Apis m ellifera L. en algunas zonas apícolas 
departamento del Tolima 
. ... . .... .. ... 

Salamanca G. G. I 
Cuadros fI'l. 
LOlldoiío. ,.~ 

Rivera, F. 
Zapata, fll . 

En es te U'abajo se analizan las condiciones morfométril as de las abejas adaptadas a las zonas de 
innue ncia apícola en los l11unicipios de Ibagué , I\ovira , An zoa tegui y Líbano. Se estil11aron doce varia
bles morfol ógicas, para las abej as de 24 ap iari os y sobre un to tal de I l6 co ll11 enas, lo que representa 
un tota l de 13920 de terl11ina ciones. Para el gru po de muestras se rea li zaron análisis de var ianza, 
anális is de com ponentes principales, criter io discriminante y de clas ifi cac ión Cluste r baj o la condi
ción euclidea, prom ed io pa ra los grupos en fun ción del g l'ado de afl' icanizac ión a través de los 
pmál11et ros : longi tucl del ala allte ri or (V 1). long itud ala posterior (\13 ). IOllgitud tibia pa ta posteriOl' 
(\16 ) y longitud fé mur pata pos teri OI" (V7 ). Concom itantel11 ente se rea li zó la ca racteri zación de las 
cond iciones climáticas y fl ora ind icadora de las áreas de infl uenc ia apíco la , re lac ionándolas con el 
compol·tam iento de fensivo deApis m e/li{era . El trabaj o se presenta C0 l11 0 una acción interdisciplinaria 
entre la estadística apl icada y las ciencias básicas. Estos aná lisis permiten diferenciar morfológica mente 
las abejas adaptadas a zonas apíco las y establecer su grado de africanizac ión, pues las condiciones 
estadísticas del estudio deterl11inan la var iabilidad morfológ ica de las razas. De las I 16 col menas 
estud iadas, el S, 1% resultaron ser Ilíbri das con allo porcentéue de sa ngre Europea, lllielll1"as que el 
68,2% de la mues tra fueron Ilíbridos afri cani zados, final mente el 26,7% restante de la I11Uestl'a expl"e" 
só su ca rác ter en el rango de Ilíbl'ido con sa ngre altal11 ente afr'ican izada; la ca becera mun icipal de 
Líbano correspondiente a la consoc iac ión bosq ue nluy Il l lmedo premonta no (011111 - PM ) presen tó las 
abejas más Sjrandes en referenc ia a los nueve ca racteres que representaron lactares de discrirnina
ción pOI" zonas; así l11 ismo presentó los mayores pOl"centajes de sang l'e europea, mientras la zona 
Norol"iente de IbaSjué ubicada el l la co nsoc iac ión bosque seco trop ical (bs - T) presentó las abejas 
más pequelias, las cuales arrojaron el mayor grado de africanizac ión en el análisis morfométrico. Las 
va ri ab les que más intervienen en la diferenciac ión de las abejas Apis m e/li{era por zonas SOII en su 
ord en: longitud del fém ur, 1011gitud de la tibia, longitud del ala anter ior, ancho del ala anterior y 
longitud del ala postuiOl", pl'esentando un elevado coefi ciente de con'e lac ión entre ellas. 

Fa c. de Cie llcias U. del Tolilll<l /\.1\ 546 Ibague To l illla COIOlllbi¡l 
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FDm vs altitud en la evaluación de comunidades apícolas de 
los departamentos de Boyacá y Tolima 

Guillermo Salamanca I 

Londoño Fernando 2 

Rivera Fredy Arvey 2 

Zapata Manuel Oswaldo 2 

Vargas Edgard Fernando 3 

El factor discrim inante de la abeja melíFéra (FDm) corresponde a una de es tas estrategias que ha sido 
desarrollada por Moli na y co laboradores siendo apli cada con éxito en el LIMA de la Universidad Nacio
nal sede Medellín donde los es timati vos de clas ifica ción a partir de análisis disc riminantes arrojan 
valores Fi na les FDm pa ra abejas europeas en el orden de (-2,7054). siendo el punto med io de (-
0,892 7). Basados en és tos parámetros de fác il manejo, se muest rea ron 142 colmenas de diFere ntes 
municipios teniendo en cuenta de fo rma especial su altura sobre el ni ve l del mar. En el Laboratorio 
de Entomología de la Unive rsidad del To lima se disec taron las estructuras alares y la pata pos teri or 
realizá ndose las mediciones micrométri cas de las longitudes alares, femora t y ti bial para diez ind ivi
duos de cada co lonia. El conj unto de da tos reco lec tados se utili zó para determinar el grado de 
afri ca ni za ci ón por co lonias, ap iarios y zonas que al se l' ol'gan izados con énFas is a su altu ra sobre el 
nive l del mar Illues tra un pa trón illlpor tante de disminución en el va lor prollledio FDm , al incremen
ta l' la franja altitud inal de los grupos es tud iados. 

Docente del Departanle llto de Química U. de l To lima A.A 546 Ibagué To l irna Colombia 
2 Pregrado Lie. Bio logía y Quími ca, U. del Tol illla 
3 Pregrado Ing. Agronólllica U. I'edagógica y Tecnológica de Co lo l11bia 
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El análisis cluster en la evaluación de comunidades apícolas en los 
departamentos de Boyacá y Tolima 
. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Guillermo Salamanca 1 

Londoño Fernando 2 

Rivera Fredy Arvey 2 

Zapata Manuel Oswaldo 2 

Vargas Edgard Fernando 3 

La clasificación de la población de abejas desde el punto de vista de los métodos multivariados puede 
ser complementada con un aná lisis Cluster, eva luando así la conformación de subestucturas que 
ayuden al mejor conocimientos de los datos ya que las variables se agrupan deacuerdo a su aporte de 
similitud para cada una de las zollas estud iadas sirviendo a su vez como herramienta descriptiva. Se 
tomaron muestras de 17 zonas tradicionallllente apíco las en los depa rtamentos de Boyacá y Tol ima y 
se sometieron a la medición micrométrica de 12 va riables morfológicas arrojando cerca de 18.000 
determ inaciones que fueron sometidas a un aná lisis Cluster. 16 de las zonas estudiadas mostraron 
unos dendrogramas dond e el aporte de las 12 var iables pa ra la conformación de subgrupos 
pob laciona les son muy sim ilares. Solamen te una zona del Departam en to del Tol ima, que en otro 
trabajo para lelo mos tró el mayor grado de africanización, presentó un dendrograll1a atíp ico enel cua l 
un subgrupo poblacional representado por la longitud del ala anterior y ancho del cuarlo tergito no 
se aísla del resto de la población como si lo hacen las otras zonas. Con lo anterior cabe preguntarse 
si al estud iar exclusivamente y en detalle la relación entre estas dos variables que han sido destaca
das por el Cluster, puede llegarse al establecimiento de un nuevo y simple método de clasificac ión 
morfo lóg ico de afri cani zac ión. 

Docente del Departamento de Química U. del Tolima A.A 546 1bagué Tolima Colombia e-mail:gsalaman t!.é yahoo.com 
2 Pregrado Líe. Bio logía y Química , U. del Tolil11a 
3 Pregrado Ing. Agronól11ica U. Pedagógica 
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La problemática de las moscas blancas (Homoptera: Aleyrodidae) en cultivos 
anuales en el trópico alto, valles interandinos y costas de Colombia y Ecuador 

5. reconocimiento e identificación de enemigos naturales 

A. López-Ávila I 

C. Cardona Mejia 2 

J. García González I 

F. Rendón 2 

P. Ifemández 2 

En el desarrollo de es le proyecto sobre 111 0scas blancas, se llevó a cabo una investigación tend iente a 
reconocer e identifica r sus enel11 igos naturales en diferentes region es de Co lol11b ia, determinar los 
agentes potencia les de control biológ ico de la plaga y su distr ibución geográfica. La inves tigación 
fue desa rrollada en conjunto por el Centro In ternac ional de Ag ricultura Trop ical (Ciat), y por la Corpo
rac ión Colombiana de Investi gación Ag l'opecuari a (COI·po ica ). Se tomaron l 79 conj untos de datos, 
compuestos por diFerentes mues tras y eva luaciones distr ibuidas en las zonas agríco las de estudio. 
Pa ra el reconoc imiento de pal'asito ides se co lec taron nin fas de 1110sca blanca con síntomas de para
sitismo, se codificaron y se lleva ron a labora to rio pa ra su es tudi o. Los depredadores que se observa
ron alimentándose de la plaga , Fueron co lectados dil·ec tame nte. Se hicieron 11l0ntaj es de los adultos 
bené ficos colectados y luego fueron identificados mediante caracteriz ación morFológica con la ayuda 
del microscopio, estereosco pi o y claves taxo nómicas para géneros y espec ies . En cuanto a los 
entomopa tógenos, las l11ues tras de mosca blanca infec tadas fueron transpo l'ladas en camaras húme
das y una vez en labora torio el patógeno Fu e aislado, purifi cado e identificado morFológicamen te. De 
los mu estreos reali zados en el país, se identifi ca ron las espec ies Tria leurodes vaporariorul71, T. 
variabilis, Bemis ia tabaci (Bioti po B), B. tuberculata y Alellrotra chelus socia lis como las especies de 
mosca blanca presentes en los distintos cultivos y areas de es tudi o. Como enemi gos naturales se 
identifi ca ron los génems y especies de paras itoides Encarsia nigricepha la, E. pergandiella , E. {OI'mosa, 
E. hispida, E. strenua, E. pos. m in eoi, Encarsia sp, Me taphycus sp., Eretmocerus sp. (Ii ymenoptera: 
Aphelinidae) y Amitus f'usc ip ennis (I-Iylllenoptel'a: Platygas tel-idae). Los depredadOl'es Delp hastus 
pusi llus, Hyperaspis {estiva , Delphastus sp. , Nephasp is sp. (Co leoptera: Cocc inellidae), Oeocoris sp. 
(t-I em iptera: Lygae idaeJ, Crysopa sp. (Neuroplera: Crysop idae) y algunos arácn idos. De individuos 
infectados en campo se obtuvieron aislam ientos de los hongos enlomopa tógenos Vertic illium lecan ii , 
f usariwn sp. y paccilol71!Jces sp . Se hace el pl-im er reg istro en Co lol11bia de cinco espec ies de 
paras ito ides , tl'es espec ies d,e dep l'edadores y dos hongos enlolTlopatógenos C0 l110 po tenciales 
controladOl'es de mosca blanca . 

I Prograll1a Na l. ~1 W COr pO iCiJ. c.1. "Tibaitatj ". AA 240142 Las I>all nas Santa fé de Bogo tá. 
2 Laboratorio de I:ntoi11ologia del FrUol . CIAT, Ca li - Va lle. AA 67 13 Ca li-Valle. 
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Evaluac ión del parasitismo de Encars ia forrnosa Gahan (Hymenoptera: 
Aphelinidae) en los estados ninfales de Trialeurodes uaporariorurn (Westwood) 
(Homoptera: Aleyrodidae) en tomate 

Alberto Soto Gira/do 1 

Con el rin de conocer la preferencia de Encarsia {ormosa sobre los es tados ninfales de Trialeurodes 
uaporariorum en tomate, se propuso eva luar el parasitismo de este entomófago sobre los es tados 
ontogén icos de la plaga. El trabajo se rea li zó en el Centro Regional de Investigación La Platina del 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), en Sanliago -Ch ile, a 24.2°C y 58,2% de H.R, para lo 
cual se infestaron 160 plantas de tomate con 16.000 adultos de T. uaporariorum durante 24 horas. Se 
util izó un diseño de bloques completos al azar con cuatro tratamientos (Ninfa uno, Nin fa dos, Ninfa 
tres y Ninfa cuatro de T. vaporariorum , agregando a ca da tratamiento adultos de E. (OI'mosa) y cua tro 
repeti ciones. Una vez que todos los especímenes alcanzaban un determinado estado ninfa!, se intro
dujeron cinco adultos de E. {ormosa recién emergid os por planta durante 12 horas. Se esper'ó a que 
la mosquita blanca llega ra a estado de pupa para hacer la eva luac ión del parasitismo. Se observó 
claramente un alto parasili smo de E. {ormosa sobre el tercer y cuarto estado ninfal de T. vaporariorum 
(71 ,1 1 Y 64,68%), significa tivamente mayor que el alcanzado sobre ninFa dos y nin fa uno (37,38 y 
24,46%). Consecuentemente, las liberac iones del parasi toide deberían in iciarse desde el nacimien to 
de ninfas para incrementarlas sustancialmente al alca nzar el tercer es tado ninfal. 

~·1. 5c. l'rogral11a Regional Agríco la. Corporación Colombiana el e Investigacióll Agropecuaria-CO RPO ICA, Regional 
2 [ -l11a il : corpoi caQ./ ll1onleria .celcol.nel .co. A. A. 602 , i"lonlería-Colol11bia 
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Requerimientos térmicos de Tr ia leurodes uaporar iorum (Westwood) 
(Homoptera: Aleyrodidae) y de Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: 
Aphelinidae) 

Alberto Soto Giralda 1 

Como una manera de conocer el grado de sincronía entre Trialeurodes uaporariorum y fncarsia 
f Ol'mosa, se propuso determinar los I'equerimientos térmicos de ambos insectos. El trabajo se rea li zó 
en la Pontificia Universidad Ca tól ica de Chile para lo cual se determinó el ciclo de vida de T. uaporariorum 
en tomate, mediante mediciones morfométricas, bajo cinco regímenes térmicos (8 ,01; 19,36; 24,26; 
27, 13 Y 30,95°C). Otro tanto se hizo conformosa , usando como hospedero el tercer y cuarto es tado 
ninFal de T. uaporariorum en se is regímenes térmicos ( 14,6 ; 18,5 ; 2 1,8 ; 25,7; 28,7 Y 33 ,5°C) . Una 
vez determinados los ciclos de vida de ambos insec tos y aplicando el método de la Temperatura 
r"led ia, se calculó la temperatura base y los grados días requeridos (OD) yacumulados (ODA) para cada 
estado de desa rroll o encontrándose en T. uaporariorum que para huevo fueron 153.84 ; para ninfa 
UIlO de 75, 18 °D Y 229,02 ODA; para ninFa dos de 57, 14 °D Y 286, 16 ODA; para ninFa tres de 70,92 °D Y 
357,08 ODA; para ninfa cuatro de 78,74 °D Y 435 ,82 ODA Y para pupa 78, 12 °D Y 5 13,94 ODA. Los 
grados días pa ra completar el desarrollo de huevo a adu lto de E. form osa en el tercer estado ninfal de 
T. uaporariorw17 fu e de 294, 1 °D Y en el cuarto estado de 322 ,5 °D. Esta metodología permite, a partir 
de temperaturas en condiciones de campo, pronosticar el desarrollo de los estados ontogénicos de T. 
uaporariorW17 , e igua lmente indica el momento adecuado para liberar a f . formosa . 

~1. 5c. Prograll1a Regional Agríco la. Corporación Cololl1biana de Investigación Agropecumia-COr\POICA, Regional 2 
E-ll1ai l: corpoica @¡ ll1onteria .cetco l.net.co. A. A. 602, ~I o llte ría -Co l o lllbia 
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Avances en la determinación de los parasitoides del complejo de "moscas 
blancas" (Homoptera : Aleyrodidae) en cultivos de hortalizas 

Claudia fI1. Holguin I 

A. C. Bellotti 2 

J. fI1 . Guerrero 3 

B. Arias \ 

Debido a la apl icac ión ca lenda rizada de insec ti ci das para el control de mosca blanca , la presencia 
natural de parasito ides en el ca mpo y su potencial util izac ión en programas de manej o in tegrado de 
la plaga, se está rea lizando este estudio, con el objetivo de determ inal' los pal'as itoid es asoc iados al 
com plejo de moscas blancas en cu ltivos de tomate, habichuela , pepi no y be renjena , en diversas 
zonas de Co lombia, cuantifica ndo la proporción de los mismos. Se rea liza ron mues treos en los de
partam entos de Atlántico, Córdoba , Va lle del Cauca y Ca ldas, co lec tando hojas con pupas de mosca 
blanca las cuales se observaban paras itadas. De cada mues tra se ex traj o una pulgada cuadrada, para 
la identi ficac ión y conteo de los parasitoides, ninfas y pupas de la plaga . La especie de mosca blanca 
encontrada en los departamen tos de la Cos ta Atlántica en cu ltivos de algodón , tomate y berenjena 
fue Bemisia tabaci. En los departamentos el e Ca ldas y Va lle del Ca uca la preelominante fu e Tria/eurodes 
uaporariorum en cu ltivos ele toma te, hab ichue la, pepino y frUol. Respecto a los pal'as itoides, en to
mate se encontraron los géneros Encarsia en el 9 1, 1% ele las pupas y los géneros Euderompha/e, 
Eretmocerus, Melapf1ycus y Signip /lOra en el porcentaj e resta nte. En algoelón Eretmo cerus predomi
nó en 85,4% y Encarsia 14,6%. En berenjena el 100% lo representó Encars ia . En pepino y frUo l fu e 
caracterís tico Amitus en 9 t , 7% Y Encarsia en 8,3%. 

I Pregrado Agrono l11ía. U. de Caldas. ~'I a ni z ales 
2 1'11. 1). J:nto l11o logía de Yuca. CIAr. ti . A. 67 13 
.3 Asiste nte de investigac ión. l' n to l11 o log ía de YUCil. CiAr 
4 As iste nte de investigac ión . l:~ntol11ología de Yu ca . CIAT 
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Estudio del complejo y distribución de especies de parasitoides de "mosca 
blanca" en el cultivo de la yuca (l'1anihot esculenta Cratz) en diversas zonas 
de Colombia 

ffarold E. Trujillo G. I 

Bernardo Arias 2 

J. M. Guerrero .) 
A. C. Bellotti 4 

E: n Co lombia en los últi mos allo las moscas blancas han ca usado efectos adversos en zo nas 
inOuenciadas por el culti vo de la yuca. Dada esla si luac ión y el desconocimiento del pape l que des
empell an los agenles de contro l biológico, se planleó el es ludio del cO lllplejo y distribución de espe
cies de paras itoides qu e se encuenlran asoc iados a este insec lo. E: I es ludio fu e real izado en diferen
les regiones del Ca uca , Va ll e del Ca uca y la Cosla Aliánl ica de Co lombia. Se co lec taron muestras de 
"mosca blanca " que fueron debidanlenle procesa ctas. En laboratorio se resca lo y se anali zó cada una 
de las espec ies tanto de pa rasitoides como de " l"losca blanca" rea li zando una identifi cac ión previa y 
pos lel'iorm ente confirmada por los laxó llOmos espec ial islas en ca da especie. Hasla el momento se 
han identifi cado dife rentes espec ies de "mosca blanca" y parasitoides de las diversas zonas y/o loca
lidades, lo cua l ha demoslrado la va riabilidad de los paras iloides y su relación in trínseca por alguna 
especie de "Illosca blanca", o su presencia como hipuparas itoicte. l.as identificac iones de «moscas 
blancas» incluyeron las espec ies Alellrolra ehellls soe ialis, /3 emisia lubereu lata, Tr ia leurodes sp. , y 
Tetra leurodes sp. como las especies predominantes en el culti vo; en cuanto a los parasito ides se 
obtuvieron Eretmoeerus sp. , Encarsia pergandiel/a, Enearsia hisp ida, tnears ia bel/ottii, Melaphyeus 
sp y Sig niphora aleyrodis como posible hiperparasito ide. Sumado a esto se establec ieron relaciones 
en cuanlo al rango de acc ión de los pa ras itoides a diversas alluras y su pl'esencia en diversos niveles 
de población de mosca blanca. 

I' reg ra do ,~ gronoll1 ía . U, NLl cio na l de Cololl1oiLl , Sede f'allllira. 
2 n Se. f'rograllla Enlomología de Yll ca, CI/IT, A. A. 67 13. Ca li. 
3 Tecnólogo Agropecua ri o, I' rogralna 1': nlolllOlogia de Yu ca, CIAr, 1\. A. 67 13. Cali 
!¡ 1' 11. D. , Investigad or prin cipal, F.nlOlll o logia de Yu ca, CI/IT, A, A. 67 13, Cali 
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Determinación de la efectividad de Encarsia hispida De Santis 
(Hymenoptera: Aphelinidae) como parasitoide de la "mosca blanc~ " 
de la yuca, Aleurotrachelus socialis Sondar (Homoptera: Aleyrodldae) bajo 
condiciones de invernadero 

Adrialla Ortega G. ¡ 

A. C. Bellotti 2 

La mosca blanca, Aleurotrachelus socia/is es una de las plagas más importantes del cu lti vo de la 
yuca , i'1anihot esculen ta Cran tz. Entre sus enemigos natura les están repmtados los paras itoides del 
género El1carsia, Eretmocerus y Amitus ; se trabajó con el pa¡-asitoide Encarsia hispida por ser el de 
mayor porcentaje registrado en estud ios de diagnósti co rea li zados en el campo sobre A. socia/is. Se 
adelantó una metodo logía de cría de es te paras itoide y se desa lTollaron ensayos de prefere ncia de 
instar del hospedero, porcen taj e de pa ras itislllo, ti elllpo requerido para pa ras itar el Illayor nLllllero de 
ninfas y número de ninfas parasitadas por individuo. La colonia de E. hispida se Illantuvo sobre la 
vari edad CMC 40 con ninfas el e A. socia /is en invernaderos del CIAT 27 - 28°C Y 80 - 90% ele HR. El 
tiempo de desa rro llo del parasitoide desde huevo Ilas ta la elllergencia del aell rlto elu l'a entre 16 - 25 
días; la helllb ra co loca so lo un huevo por hospedero, su reproducción es por partenogénes is tel itoq uia, 
donde resulta una población al ta y/o totalmente ele helllbras; cuanelo el pa rasi toide emerge elel hos
pedero dej a un Illeconio en la pupa res idual. En el caso de E. hispida el meconio es de co lor marrón 
aunque el ael ulto es de color amarill o. E. hispida parasita en lodos los instares ele A. socia/is con 
Illayor preferenc ia en el estad io 111 ; el tielllpo promedio requer-id o por E. hispida para una mejm 
acción parasítica se encontró enlre 72 y 96 hmas Se ob tu vo paras itismo entre l O y 77,5% distribuído 
en los diferentes es tadios del hospeel ero. 

I Pregrado Agronomía, U. Nacional de Colombia , Sede l'all1lira. 
2 PIl. D. , Invest igador principal , [nlol1lología de Yuca, CIAT, A. A. 67 13.Ca li 
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Tabla de vida y fertilidad del parasitoide Trichogramma /opezandinensis 
Sarmiento (Hymenoptera : Trichogrammatidae) sobre el hospedero Tecia 
solaniuora (Povo/ny) (Lepidoptera : Gelechiidae) 

Claudia Rincón López I 

A. López- Ávila 1 

El objetivo de esta investigación fu e generar información acerca del potencia l reproductivo de la 
especie Trichogral1lma lopeza ll cJin ensis, sobre el hospedero Tecia so laniuora , con el Fin de eval uar la 
efi ciencia pa rasíti ca de la avispa y estab lece r algunas paulas de manejo del pmas itoide en condici o
nes de cría masiva . La inves ligac ión se desarro lló en condiciones con troladas a 19 ± 2 oC de tempe
I-a tura y 75 ± 5% de HR La tabla de vida y fer ti lidad se conslruyó mediante el establec imiento de una 
call arte de 30 hembras rec ién emergidas. Diariamenle se ofreció un parche de 40 huevos del hospe
dero a cada hembra de la cohorle; los llUevas expues los fu eron relirados y marcados cada 24 horas. 
Se l-egi l ró el nLlmero de huevos pa rasilados, el nLll11 erO de adullos elllergid os y el número de ma
chos y hembms de la descendencia por día y pm hel1lbl-a has la el mOll1enlo de la muerle de ladas las 
avispas_ Con base en es la infomlación se ca lcularon los cO lnponenles de la lab ia de vida y fel-tilidad: 
el liempo l11 edio generac ional (1), es dec ir la edad hipoléli ca en la cua l se concenlra el esfuerzo 
reproduclor de las hel11bras, fu e de 18,33 días; La lasa nela de reproducc ión IR ) fu e de 46, 16 hel11-
bras en la descendencia , por hel11bra de la cohorle; La lasa inlrínseca de crecim'iento natural (r ) fue 
de 0,2 19; La tasa Fi nita de ll1u lti pli cac ión (D) fu e de 1.24 hell1 bras por día , por hell1bra de la col~'o r te. 
El máx il11 0 va lor reproducti vo de la espec ie se concentra en el prill1er día de vida de las hell1b l-as 
adultas . Las hembras paras ilaron huevos duranle lada su vida , incluso 16 días después de la emer
gencia. El parasito ide es de lipa sinovigénico. La edad de las hembras se relacionó con la ca pacidad 
I-eproductiva pero no incidi ó sobre la propmcióll sexual de la descendencia_ El estudio de supervi
vencia de la cohmle moslró que el nl l111ero de 111uertes por unidad de tiernpo fu e constan te. 

I>regrado Agrono mía _ u- Naciona l. S¡lII tafé ele Bogo t¡i _ I:-nw i l: 11111 l ti ri O(i1 coll. teleco J11 .com.co 
2 !'1l.D. Coordina do r Na !. I'rogrél llla r'IW Co rpo ica_ IU \ _ 240 142. Sill11aré el e llo~O lj . a l opez (Í"lcorpo i ca _ or~ _co 
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Reconocimiento de enemigos naturales de Tecia solaniuora (Povolny) 
(Lepidoptera: Gelechiidae) en localidades productoras de papa en Colombia 
- .... .. ... . . . . 

Pablo Alldrés Osorio fI'Iejía I 

Eduardo Espitia fI'Ia/agóTI 1 

Emilio Lllqlle Zabaleta 3 

El componente biológ ico dentro del manejo integ l'ado de Te cia so /alliuora, requiere ser Fortalecid o 
mediante el reconoc imiento de an tagon istas presentes en el agroecos istema papa, El pmpós ito del 
trabaj o fue co lectar, reconocer y ca racteri za r enem igos naturales de T so /an i llora en loca lidades co 
lombianas pmd uctoras de papa, Los obj eli vos específicos Fu emn: co lec ta r enemigos naturales de T 
so /aniuora en campo y alll1acenami enlo, id enti ficarlos laxonóll1icall1ente, caracter izar su biología , y 
crimlos en laboratorio, Se hicieron mues treos en 25 ll1unicip ios de Antioquia , Boyacá, Cund inamarca , 
Na ri llo y Norte de Sa ntander, segLIIl u ileri os como: repl'esenlal ividad de la zolla productol'a, presen
cia del insecto plaga en ca mpo y/o allllacenamiento, adopc ión de práclicas ~11P y cercanía a vegeta 
ción nativa, Los métodos empleados fuemn: expos ición de huevos de T so/anillora obtenidos por uía 
en laboratorio; búsqueda de es tados de l insecto pa ras itados o enfermos; co lecta de tubérculos infes
ta dos; montaje y obse rvación en Labma lorio de En tomología (Corpoica-Tibai ta tá); identificac ión me
d iante claves taxonómicas y ej emplares de co lecc ión (C.T. N, LlIi s ~'I ar ía i"lm il lo); envío de especílllenes 
a espec iali stas; cmac terización biológica y u ía de benéfi cos. Se enconlraron dos espec ies de ch in
ches (Hemiptera: Antl1ocoridae): Buci1anan iella con tigua (Buc l1anan-Whi te) procede ntes de 1"10squera 
(Cundinamarca ), y Lyctocoris campes tris (Fabr icius) de Boyacá (Boyacá ), ambos depredado l'es de 
huevos y larvas 1. El paras ito ide Apante /es sp, (Hymenop tera: Braconidae) (huevo-larva) emerg ió de 
tubércu los infes tados provenientes de la Univers idad Nac iona l (Bogotá ) y Tibaitatá (1"Iosquera ). 
Tr ic/lOg ramma cerca pretiosum Ril ey (Iiymenop tera: Tri cllOgrall1ma lidae) (paras ito ide de huevos) se 
obtuvo exponi endo posturas de T. so/aniuora en ~1 0sq u e ra (Cu ndinilma l'Ca ) y Cll i tagá (Norte de 
Sa ntander); en Facata ti vá (Cu ndinama rca ) se ob tuviuon de huevos pal'asi tados del lep idóp tero. Otros 
benéfi cos ocas iona les encontrados Fueron: dípteros parasi to ides (Tachinidae) proven ien tes de Bogo
tá y Chitagá, y co leópteros depredadores (Carab idae, Cocc inel li dae, Staphylinidae, Te nebri on idae) de 
Bogotá y Mosquera. Se aisló el hongo entomopa tógeno Verlic illium sp. de una Imva muel'ta , hallada 
en un tubércu lo almacenado en Chitagá; se reactivó y aisló nuevamente en larvas IV. B, contigua se 
mantiene en u ía suministrándo le huevos y larvas I de T so /all iuora; Si l desa lTu llo huevo -adulto tal'da 
27 días consumiendo 5 1 hu evos ó 49 larvas ( 19,4uC ± 1,3; 57,9% rlR ± 5,7). Apante/es sp. se u ió 
paras itando larvas 1, emergiendo 35 días después . T ce rca pretiosu/11 se multiplica sobre huevos de 
T so /an iuora, Phtl10rimaea opercullella y Sitotroga cerea /ella ; su ciclo dura 15 días (pmasitac ión
emergencia) . 

Preurado Ingeniería t\gro nóllIi ca. I'ae. de r\u rollolllía . U, Naci o llal el e COIOlllbi¿1, Sa11 la l'é de 130golá, r\ .. r\, 7251 1; 
paOSOrilll ((1 i1 o lmai!. com 

2 LA, Programa Na !. M<J nejo In lewado de ['I¡¡gas, Corpoica - Tibai la la 
.5 M, Se. Facu llad de Agronomía , U, Nacional de Cololl1hia . Sanlaré de 130gola 
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Inventario, selección e identificación de posibles agentes biocontroladores 
de las especies malezas Rumex crispus , Sonchus o leraceus y Senecio 
inaequidens en la sabana de Bogotá 

Ulian David J aramillo I 

Ugia S . Apollte I 

Zorayda Catelblanco I 

Ju an Malluel Arrieta llen era 2 

Con el objeto de contri buir con el desarro llo de l conocim iento y la ge llel-ac ión de tecnologías para el 
control biológ ico de malezas de importancia en los sis temas de producción de clima fri a, inicialmen
te se definieron las especies malezas, parti endo de 28 encuestas con agri cultores y de los es tudi os 
rea li zados previamente por otras entidades (U.N). De éstos, sa lieron como sobresal ientes por su agre
sividad , capacidad reproducti va, longevidael ele las sem il las y Faci li elad de elispers ión, las especies 
RWll ex crispus L., Senecio inaequidens Oc. y Sonclllls oleraceus L. Inn lcelialamente se hizo el inven
tario y la camc terizac ión para conocer la ga llla ele orga nisl11os artrópodos y patógenos presentes en 
ellas y que causaban algún erec to eletril11 enLal. Eslas olJservélciones se hicieron en ocho mun icipios 
ele la I'egión na tural "Sabana ele Bogotá", pertenec ientes a Ii] zona occidental del elepartal11ento ele 
Cundinal11arca, bajo los sistelllas ele proelu cc ión ele ce rea les, horlalizas, papa y pas tos. Las fincas ele 
los proeluctores se se lecc ionan teni enelo en cuenta algunas ca rac tel'Ísticas como: facili dael ele acceso, 
presencia el e la maleza en es tueli o y el sistema ele producción represen tativo en la Illicro-región. Se 
el ise lió un Forlllato ele ca mpo con el fin el e anotar la inforlllación en Forllla sistemática. Se real izaron 
4-0 muestreos en los ocho I"lunicipios selecc ionaelos, en los cuales se encontral'On: 14 espec ies el e 
arll'ópoelos, ele las cuales nueve I-esulta ron siendo plagas de espec ies cultivadas; cuat ro resultaron de 
importancia en Senecio inaequidells (Diptera, Lepielop tera e Hymenop tera) , elos en Sonchus oleraceus 
¡Diptera) y uno en Rwnex crispus (Coleopte l-a). En cuanto a los pa tógenos, se encontraron 34 en 
Rum ex crispus y R. ace tocel/a, 12 en Sonchus oleraceus y S. asper y 18 en Senecio inaequ idens. 
Toelos es tos organismos pasa ron a hacer parte ele las co lecciones ele o rganislllos artrópoelos y 
patógenos presentes en Inalezas, elestaca ndo aquel los qlle alca nza l-on un ni vel el e ela lio signifi cativo, 
los cuales se rán objelo ele etapa. suces ivas ele l pl'Oyecto. 

Estlldia nles U. Naciona l de Cololllbia, Facu l lad de l\grol1olllía . 1997. 
2 Investigador Adjul1to, Prograllla Na l. rll l~ Corpo ica. c. 1. Tibailalá. 
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Avances de los estudios de especificidad de hospedero de dos insectos 
fitófagos de dos especies malezas de la sabana de Bogotá 

Adrialla Jeallllette Nájar I 

Eduardo Espitia Malagón 2 

Juan Manuel Arrieta 2 

/1omo eosoma oconequensis (Lepidoptera: J>yra l idae) y [tlsina hyallipennis (Di ptera . :Teph ri tidae), son 
dos insectos cuyas larvas se alimentan, de las selll il las en formación de la "escobilla" Senecio 
inaequ idens y la "cerraja" Sonc/ws o /eraceus, respect ivamente que son especies de Illalezas de re
producción sexual, presentes en clima fria. Como parte del es tud io para eva luar el potenc ial de 
biocontro l de estos insec tos, se real izó el presente trabaj o en el c.1. de COI'poica Tibaitatá, con el 
obj eti vo de determ inar su espec iri cidad de hospedero. Las pruebas de espec ifi cidad de hospedero se 
están rea lizando como tes t de ovipos ición y desa rrol lo larva l. As i mismo para eva luar el mayor nClme
ro de espec ies vegetales en menor ti empo, es tas pruebas se I'eali zaron como tes t de elecc ión. La 
se lecci ón de las espec ies vege tal es para la rea li zac ión ele es tas pruebas siguió el método de 
centrifugac ión fil ogenética propuesto por Wasphere. Se se lecc ionaro.ll 45 especies vegeta les, reparti
das en dos grupos. El primer gl'upo incluye espec ies relac ionadas taxonól1l ica mente con las dos 
ma lezas (Ol'den Asterales), espec ifica lllente doce ma lezas, dos especies med ic ina les, dos Ol'l1alllen
ta les y un cult ivo COlllel'Cial. Dentro del segundo gnlpo se se lecc iollaron 20 especies Illalezas, 14 
cultivos cO lllerciales representat ivos de la Sa bana de Bogotá ,diez espec ies Ill edic inales y tres orna 
Illentales. La unidad experilll en tal para es tas pruebas consis te en jaulas de anjeo dentro de las cuales 
se ubica n grupos de cinco de las especies vege tal es se leccionadas, incl uyendo la ma leza blanco. En 
cada unidad experimental se li beran se is parejas de adultos por ci nco días al cabo de los cuales se 
ret i l'an. Las plantas permanecen dentro de las jal das pO I' diez días Illás y se lleva n allabOl'atol'io para 
el registro del nO de lal'vas presen te por espec ie. La espec iric idad de es tos insec tos se ha eVa luado 
Il as ta el momento en las espec ies malezas: !'la /va si/ves Iris , Al11 aratlthus hybridus, Chenopodiwll 
panicu /atut11 , Brassica arvense, Brass ica campestris, Spcrgu /a arvensis, Cia lisonga ciliala, Senecio 
vu/garis, Rumex acetosella, RW7Iex criSpllS, P/atltago major, Taraxacwl'I o((ic inalis, Verbena litorall is , 
7i'i(o /iw n repens, An th emis l10bi lis y Si/ene ga llica, y sobre los culti vos comerc ial es (l'Uol , tabaco, 
uchuva, hal)a y arveja. Todas estas espec ies fueron rechazadas por los insectos ya que las lal'vas de C. 
/¡ya llip ennis se encontraron Llilicalllente dentro de los Cap ítu los de la ce rraj a y las larvas de H. 
oconeqllensis LlIlicarn ente dentro de los capítulos de la escob itla. Estos resu ltados parciales indican 
una alta especiricidad de estos insectos hacia sus hospedero 

13ióloga U. N.; e-Illai l: ajnaja r(u 11Oll lwi l. conl . 
2 l A Invesligadores I' rograllla Na !. ~'l alJejo Inlegrado de l' lagas, Corpoica Tibailalá. 
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Especies de parasitoides (Hymenoptera) de moscas de las frutas (Di p., 
Tephritidae) en el municipio del Libano, Tolima 

Bladimir J. E. I 

Rodríguez P. I 

lVelsoll A. Cana l 2 

La uti l izac ión del control biológico ap licado para el manejo de moscas de las frutas requi ere el cono
cimiento previo de las especies de enemigos naturales asoc iados a esas 1l10scas. Con el fin de cono
ce l- las especies de pal-as itoides de 1110scas de las frutas del munic ipio del Líb<lno, Tolima , se rea liza 
ron muestreos de frutos 11Ospederos de moscas de las fru tas en cuatro ve redas . Las frutas fueron 
llevadas al laboratorio y colocadas en ve rm icu lita Il Llmeda en I)andej as plásticas, para la ob tención de 
la rvas o pupas de tefritídeos de los cuales ell1ergerían ad ultos de los parasi toid es o moscas. Los 
adul tos fueron mantenidos vivos y alimentados por alguna horas, posteri orrn ente se fijaron en alco-
1101 para su identifi cación. Se obt uvieron pa ras itoides de tres fa milias de li ymenoptera: Eucoilidae 
( l 9,35%), Pteroll1alidae (2, 15%) Y Braconidae (79,57%) . De la Fall1 il ia Braconidae Fueron identificadas 
cuatro espec ies perteneci entes a dos subFami lias. De la subfall1 ilia Alys iinae so lo fue co lectada la 
especie I"licrocrasis sp. ( 17,20%) . De la subFamil ia Opi inae Fueron co lec tad,¡s la espec ies Vteles 
anatrepl lae (Vierecl\, 19 13), (30, 1 1 %J, Dorictobracoll crauu{ordi Vierecl\ 19 1 1 ( 1 t,83%) Y Dorictobracon 
sp. ( 18,28%) . De la Fami lia Pteroll1a lidae se identifi có la especie Paci1icrepoideus uindaemiae Rondani 
(2,15%) . Los paras ito ides se encontraron asoc iados a tres espec ies ele Illoscas de las frutas: Anastrepi1a 
{ratercu lus (Wiedell1ann , 1830); Anastrepi1a s triata (Loew, 18.70) Y Anastrepha sp. , en Frutos de caFé , 
guayaba y za pote . El porcentaje de parasi tismo encontrado Fu e el e 6, 1 %, va riando de 1,43% a J 0,34%. 

Pregrado Agronomía. LJ. de l To lill1a . 
2 Fae. de Agronomía , U. del Tolima , AA 546, Ibagué , To lil11a. e-mai l: naca nald(u angel.u .l.edu.co. 
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Cría de Alcaeorrhynchus grandis Dalias (Hemiptera: Pentatomidae) depredador 
de larvas de Opsiphanes cassina Felcler (Lepicloptera : brassolidae) defoliador 
de palma de aceite 

Guillermo López I 

Jorge A. A/dana 2 

l1ugo Ca /vaclle ' 

La pa lma de ace ite por ser un Illonoculti vo extenso, con un alto vo lúmen del área foliar disponible, se 
constituye en un ecosistema rrág il que ravorece el incrernento poblaciona l de insec tos defoliadores. 
La multiplicación y liberac ión de enemigos naturales es una alternat iva viab le para el control de es tas 
plagas. Uno de ellos es Alcacorrliyn chus g randis Dal ias, l'entatolTlidae depl'edador de larvas y pupas 
de le pidopteros deFol iadol'es de la palma de ace ite. COII el fi n de es tablecer una 11](~ todo l ogía pal'a su 
cría, disponer de algunas dietas naturales y reducir el canibal islllo, se eva luélron tres dietas: larvas 
vivas de lepidópteros, congeladas, y larvas de mosca casera; cual l'o Illode los de jaulas, dos talllal'los 
en tu l: dos recipien tes plás tic os de diferente volumen y dos sutratos de reposo. Se estudiaron algu
nos aspec tos de la bio logía del insecto. En tres ha con 13,7 lal vas/hoja de Opsiphancs cass ina Felder 
(Lep id op tera: Brasso lidae), se liberaron 1.073 ch inches. No se presentó diferenCia sign i fica ti va entre 
la dieta de larvas vivas y cO llge laclas de Opsip/lall es. En lasJat ilas gr;'IIldes de tull (80x40x40 CJ1l ) se 
legistró un canibal islllo del t 7%. El ciclo de vida total fue de 53 días, pasa ndo por cinco es tadios; la 
longevidad de los ad ul tos alca nzó 26,8 días, con una recund idad de 97 huevos/helll bl'a; la fertilidad 
rue de 93,6%. En el área donde se liberaron los ch inches se presentó una reducción poblac ional de 
la rvas de o. cassina del 79,fi%. 

Pregrado Agronomía U. de f'iariño. Paslo 
2 Area de ElllOlllo l o~J ía. C t' NIP!\ I. ~1 A . San laFe de BO~J()la. 



RESUMENES • XXVI Congteso Sociedad Colom biona de Entomología 
.~----

131 

Programa comercial de manejo de Leptopharsa g ibb icarina Froeschner 
(Hemiptera: Tingidae) con la hormiga Crematogaster spp. en una plantación 
de palma de aceite 

Jorge A. Aldalla I 

l1ugo Calvache I 

Diego A. Arias 2 

El uso de colonias de Cremalogasl er spp. para (:1 coll lrol de L. g ibbicarina en palma de ace ite , inc lu
yendo la siembra y conservacion de plantas nectarífe ras de las cua les se alimen ta la hormiga y de 
aquellas en las cua les nidifi ca , es una tecnología que comi enza a implementarse en las plantaciones 
de las zonas norte y centro del país. Po r tratarse de una nueva tecnología, se ha cons iderado conve
niente hacer un segu imien to para conocer su eficacia él esca la come l·c ia!, efi ciencias y costos en su 
implementación. Para ello se está eva luando la ll1 etodología enlp leada, la distri bución del arbusto 
Cassia relicula la , conservac ión de plantas éll"lJenses necta rírercl s y evaluac ión poblac ional de L. 
g ibbicdrina y Je la hOl lniga Crctrlalogasier sp IJ. En lotes c!ol lJe se Ili :w la l ed islribución de la hormi
ga , eventualmente se acomp3Jió a la cuadri lla el e trabajadores pa l·a ver ifi ca r la cal idad de la acc ión. 
La bLlsq ueda de colonias para su redistr ibuc ión se hi zo LJIli ca ll1ente en los I)ordes de los lotes de 
pal l11a, máx imo has ta la cua rta pa lma. La bajag lla, C. retícu lata se sembró en grupos de tres plantas 
cada dos palmas ell los bordes de las ca lles. I. as plantas que uecen dentro del lote se conservan 
lill1piando calles de por med io. En el l1Ies de abl·il de 1998, se inic ió la I·ed istribución de co lonias de 
Cretnal ogasl er en las 679,3 ha, dond e la poblac. ión de L. g i/J/Jicarilld era de 60 chi nches por hoja. Al 
cabo del primel· alío, esta se redujo a 20 individllos por 110ja en pronledio, con lo cual se eliminó 
cualq ui er inlervencion de control qll ímico. 

Area de I: nlo lllol ogía. Ct i'i Il'ALI' IA. Sa nlafe de 1:S0Slot3. 
2 San idad Vege tal Pallllas O l ea ~li n osa s I.a s Il ri sas. Pto. Wilcll e~ . 
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Evaluación en campo de una cepa nativa de Bacillus thuringiensis para el 
control biológico de Spodoptera frug ip erda J. E. Smith (Lepidoptera : 
Noctuidae) 

Carlos Alberto Vargas S. I 

JUba Marina Cotes P. 1 

t::I desarrollo de tecnologías altern ati vas que amin OI"en el impacto negalivo ca usado POI" algunos 
procedimientos agronómicos y que reduzca n el impacto económico provocado por las plagas, es 
fundamental para una producc ión sostenible. El gusa no cogo llero del maíz Spodoptera [ rug iperda. 
es una de las principales plagas en Co lombia, ya que a¡"ec ta gran ca nlidad de cul li vos y ca usa dalias 
de importancia económica. Es por esto que en Cor["loica desde 1994 se in ició la bClsq ueda de alterna 
Livas para su control biológico Illed iante la uti l izac ión de cepas nativas de 6acillus thuring iensis , p,Ha 
lo cual se const ituyó un ba nco de cepas nali vas de es ta bactuia , que cucnt¿¡ ell la actualidacl con más 
de 500 aislamientos. Con el propós ito de predecir su posible ac tividad biocontroladma con tra órde
nes particu lares de insectos, a la mayoría de estos aislamientos se les rea li zó la determinac ión de los 
genes Cry. mediante la técnica de la reacc ión en ca dena de la poli me rasa (PCR): estos aislam ien tos 
tambi én fu ero n ca rac ter izados m icroscó pi ca y b ioq uílll icamente ut i li za ndo pa rámetros 
sem icuanli talivos . vz¡J ol"ac ión y determi nación electroforélica de bandas de dichos crista les. Después 
de caracter izar microscóp ica, bioquím ica y moleculannente 55 ais lam ientos. se seleccionaron 36 
para la rea li zación de bioensayos uti li za ndo dieta arli ficial y la rvas de pri mer ins tar de la plaga. C0l110 
control posit ivo se utilizó la cepa de refe rencia 1"1D-1.37 vara izaway, tamb ién se contempló un control 
absoluto y un control tratado. De las 36 cepas nati vas eva luadas contra s. [ rug iperda, se se lecc ionó 
por su alta acti vidad inseclicida la ce pa 5t- 1 165 procedente de Urabá (An lioquia). Ésta. eva luada bajo 
condiciones de labora torio a una concentrrlc ión de 200 mghnl ocas ionó una mol"lal idad en S. [rug iperda 
de 80,69%, mientras que la cepa de re ferencia HD-137 ap licada a la l11is l11a concentrac ión ocasionó 
una mortalidad de 83.85%, resu ltados que no fu eron signi fica li vamen te di fe rentes en tre si. Pos terior
mente. en un trabajo independiente. estas cepas fuero n sOl11 etidas a un proced irn iento de produc
ción mas iva en ferl11 entador de 4 litros, la bi oll1asa obtenida fu e eva luada a nive l de campo en el 
lI1unicipio de Ca ndelaria (Va lle de l Ca Ll ca). ve reda 1::1 Triu nfo, a 1000 ni de altitud .'l aU lla le ll1 pel"atu ra 
promed io de 24°C. Como culli vo se uti l izó la va riedad de ll1aíz ICA V-256 selllbrada a una dislancia de 
0,50m entre su rcos y a cua tro plall tas por metro lineal. El diselio experilll ental qu e se em pleó en este 
trabaj o fue completamente alea tori o con se is repe tic iones y cinco tratalll ientos. Como unidad expe l" i
rn ental se tu vo una parce la compues ta por 34 SLll"COS de 20 rn de la l"go con un área de 500 m1 y corno 
unidad de muestreo se utili zmon 50 plantas continuas tomadas al aza r. a las cuales se les I"evisó el 
cogoll o y la C!ltima hoj a formada, para de tel"l11inar si existía o no, da llo fresco ca usado por el cogo llero 
de lll1aíz. Semanalmente se I"ea li za ron dos eva luaciones de daño fresco en los diferen les lo tes y en el 
Illomento en que la plaga alcanzó un porcentaj e de dalia fresco ce rcano al 40% se proced ió a aplical· 
los tratalllientos. los cuales estu vieron representados por la cepa nali va 5t- 1 165 Y la cepa de refel"en
cia producidas en fermentador, talllbién se util izaron como contro les posi tivos los productos comer
ciales Dipel y XenTari, los cuales lienen como prin cip io acl ivo 6ac i/lus tllUring iensis. La apli cac ión en 
campo se hizo sobre el follaj e después de suspendel" el po lvo seco en agua hasta obtener una co n
centración de 77 x tO' esporas/ l11l. El vo lulllen ap li ca do en cada tralamienlo fu e el eq uivalente a 250 
ll. de agua/ha. La aspers ión se lea·lizó CO II bO l11 ba de espa lda de 20 li tros de capacidad . encontrándo
se diez días después de la "a pl icac ión (DDA) que 5t- 1 165 lenía una eficac ia de 60% y los pl"od uctos 
comerciales con base de B. lhuring iensis (Xentari - Dipel ) con eficacias de 59 y 62% respecti vamen te 
las cuales no presentaron diferencias signifi ca ti vas. La efi cac ia presentada por 13t-1 165 16 DDA fue 
de 40,60%, mientras que el Xental·i y el Dipel pl"esentaron 73,5 1% y 63, 20% de efi cac ia respect iva 
mente al cabo del mismo liempo. 

Ca ndidato ~1.Sc. U. Nac ional de COlo ll l bia. f: -Illai l: ca r losava rgas(u la lin lllai!.co lll. 
2 Ph .D. Programa Na !. de ~'l an eJo Integrado de l'lagils . COI\I'O ICA. C I. Tibaitatá. AA 240 142 Las I'allllas I'arque 

Central Bava ri a 
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Esporulación y actividad larvicida de cepas nativas de Bacillus sphaericus y 
B. thuringiensis 

Jellny Dussáll 1 

Diana Andrade 2 

Lucia Lozano 2 

En un es tudio antel' ior se aislaron 18 cepas de Bacillus sphaericus de diferentes regiones de Colom
bia que en bioensayos cua litat ivos causaron en tre el 80 y 100% de nlorta lidad en larvas de eulex 
quinquefasc ia tus, En es te estudio se eval uó el porcentaje de esporulación y la concentración letal 
cincuellta (LCso) en la rvas de te rcer instal' de C. quin quefasc iatus. Ensayos prelill1inares con la cepa 
de referencia de B. sphaeri cus 2362 , Illos traron que el medio óp till10 para la esporulación fu e NY5M 
a 37()C durante cinco días sin agitac ión. Las 18 cepas eva luadas presentaron títulos entre 108 y 109 

uFc/ml para la poblac ión total y las esporas. Las cepas OT4b25 y 552.94 presentaron mayor ca ntidad 
de espol'as, La poblac ión total presentó un promed io del 63% de esporulación con diferencias entre 
los porcentajes obtenidos para los diferentes aisla lllientos; las ce pas altdl1lente toxigénicas presenta 
ron un porcen taj e de esporulación entre el 85 y el 100%, Co n respec to al peso seco, el promedio Fue 
de 1,55 mg/ml y el 28% de la población nativa presentó va lores mayores o iguales a 1,93 ll1g/ml ; en 
los bioensayos rea li zados se ob tuvo una LCso menor o igual a 0,005 ns¡/ml, el cual es tuvo cercano al 
valor presenta do por la cepa de referenc ia 2362, Se observa ron diferencias entre las cepas nativas en 
cuanto crec imiento, esporulación y toxic idad, como también , se propone unél alternativa de utili za r 
cepas Ilativas B, sjJilaer¡cus OT4b2 , OT4b20, OT4b58, CJ-I 2, 17 Y OTLfb56 como buenas candidatas 
para el control integrado de plagas, 

~1. Se. Centro de Investigaciones ~ I icrubio ló~l icas-C I ~ II C. U. de los t\ndes, Cra 1" 1: # 181\ - 10, Santafé de Bogotá D.e.. 
Colombia, 

2 ~1. 5e. Centro de Investigaciones ~l i c robio I Ógicas-CWII C. 
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Caracterización de aislamientos de Bac illus t hLlring iens ís de origen 
colombiano con actividad insecticida contra Spodop l er a fr ug ip e rda 
(Lepidoptera: Noctuidae) 

Jairo Arallgo 1 

Dia /l a Gutierrez ' 
flJaga lly Hom ero j 

Sergio Orduz ' 

Spodoptera frugiperda es un insecto plaga dentro de l orden Lepidoptcra de alllpl ia ,distr ibución geo
gráfica y de gran illlportancia econó llli ca pOI' su acción c1 elctuea sobl'e cultivos agronÓl11 icamente 
importan tes C0 l11 0 maíz , algodón y al ralra. La acti vidad il lsecticida de 1100 aisla mientos de Bacillus 
thurillgiensis, obten idos a partir de mues tras de OI' igen colombian o, rue eva luada em pleando el 
bioensayo de superricie, ten iendo C0 l11 0 insecto blanco neonalos de Spodop ler i l f rugiperda. Se de
tecta ron 34 aislal11i entos activos con tra es te insecto y después de una segunda evaluac ión, los aisla
l11 ientos l11ás tóxicos según la LD

50 
rueron se lecc ionados pa ra unél poste l'ior caracterización que co n

temp ló: perril es de pro teína de crista l emplea ndo la técnica SDS- Pf\GI: , re rri l el e plás mielos, pa trones 
de I'es lricc ión de plásl1l idos, Rf\ PDs, pe rfil el e productos PCR y determinac ión cua li tati va de la pl'Oduc
cióll de beta-exo toxina. Los resultados ind ican que es los aislanli enlos SOII se l1lejiJIIles entl'e sí. Los 
perfi les PC R de los aislal11i entos co lombianos sugieren la presencia de variantes de los genes cry I ye l 
nivel de toxicidad mostrado por es tos en los bioensayos rue IllJS allo, en tél-nlinos generales, que el 
encontrado cuando se empleó Bacillus t/wringie/1sis subsp. /wrslaki. Por lo ta nto es los aislam iento 
pueden ser de interés para desarrol lal' pl'Oduclos ele origen biológico para el control el e Spodopl era 
(rug iperda , y lal vez de otras e. peci es plaga de le p ielóplc ro ~ . 

I Biólogo, Uni dad Biotecnologia y Co ntrol Bio lógico, Corporación para In ves t i~la c i o n cs Bi ológicas, CIB 
2 Bacleri ó loga Un idad Biolecnología)' Conlrol Biológico, Corporación para Inves ligaciones tii o lógicas, CI l:) 
3 Bi óloga Unidad Biotecnologia y CO lllrol I:l iológico. Corporaci,,,, pa ra In vesl i ~J ,ll iones l )io l ó~JiGJ s , CIB . 
4 Fh.D. Unidad Bio lecnología y Co nl rol lli ológ ico, Corporación para In\'cs ligacio ll es 15io ló9 icas , CIB 
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Selección de cepas de Bacillus thuringiensis a partir de muestras de tabaco y 
cadáveres de insectos con potencial en el control de plagas 

Luisa f erll atlda Gómez Restrepo I 

Gloria Azucena f'ernandez B. 2 

Jose Daniel Tilloco G. 3 
Elizabeth Escobar 4 

Sel'!Jio Orduz Peralta s 

Se aislal"On 178 cepas de Baci/llls thuringiensis a pa rtir de mues tras pruvenienles de las bodegas de 
almacena ll1iento de labaco, correspond ientes a ca dáveres de Lasiodenna serricorne, hojas de taba
co seco y ba rred ura de las bodegas. Se rea liza ron bioe nsilyos contra lil rvas de terce r es tadio de Cu /ex 
quinqlle{asciatus y neonatas de Spodop tera {r llgiperda, encontrandose cepas que Illuestran ac ti vi
dad lóxica conlra al11bos insec tos. Para los direl'el lles aislam ientos , se carac lerizaron sus proteínas 
lóxicas median te la lécnica SDS- Pf\CiE y sus co r l't~s [lon(li en l es genes Il1 ecl iante la técnica de PCR; 
uti lizando para ello pa l'es de primers generales para los genes cry 4A, 45, 11\, 3A, 35 Y primers 
especíncos pa ra ti pifi ca r los genes cry I Aa, I Ab , I Ac , 15, I C, ID, l E, I f', I Ci. Ob teni endo la presencia 
de genes tóxicos para los tres órd enes el e insectos probaelos Lep idoptera , Diptera y Co leoptera. 

I tlacterió loga. Unidad de tliotecllo logía y Contro l tlio lóg ico. Cltl. 1: - l11ail fe r l11 enlov' epm.nel.co 
2 Bióloga. Sección Biología. COI.TJ\[;;\CO, 1>l11ai l cel'o I (/1 ej)I11. l1 el.co 
) 1. t\ " Depa rtamen to de In vestigación Agrícola, COLTABACO, t - n")él il CC TO I (1' cj)lll. nc l.cO 
:1 Bióloga. Unidad de Biotec nología y Co ntrul I;iológico, CIB. t - llIail biochell ll11 eplll.n et.co 
:) PIl .!). Unidad de tliol ecl1ologia y COlltro l 15io lógico, Clrl . [ -l1wil sordul(/I eplll.ll c l. co 
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Susceptibilidad de Spodoptera frugiperda Smith (Lep.: Noctuidae) a Bacillus 
thuringiensis varo aizaw ai, bajo condiciones de laboratorio 

David Terrazas BOIja I 

En el laboralorio de enlolllolog ía de la Unive rs idad Nacional de Co lombia, sede f"¡edell ín. Se evaluó la 
susce pti bi l idad de Spodop tera ji'ug ipercJa Smilll (I.ep.: oClu idae) a !jacillus t/wring iensis va ri edad 
Aizawa i en condiciones de laboratori o. Se ulili zó el diseño de bloq ues completos al azar con arreglo 
fa ctorial, cada bloque luvo una separación de dos días en el ti empo: El fac lor A fue represen lado por 
los subs tratos alimenticios pa ra la cría de S. frug iperda : la l1i gueri lla (Ricinus co lTlLlnis ) y la diela 
al't ifi cial; El fac tor B fu e I'e presentado por las cuatro edades del insec to en las cuales se aplicó el 
Bacillus t/lUring iensis. Cada l ratamiento tuvo un testigo conl ro l si n ap licac ióll. La prepa rac ión de la 
dieta y la aplicación del bio insecl icida , se real izó segú n la melodología utili za da por la Corporac ión 
de Inves ti gaciones Biológ icas y la die la Ilatural (R. cOl11wlis) siguiendo lo recomendado por Tll iery &. 
l~ ra cl1 on en 1997. Los resullados sugieren que la suscep ti bilidad de S. {rug iperda al bac teri o es lá ll1uy 
re lacionada con la edad de las larvas ya que se obset'va una mayor morta lidad en las de menor edad 
y también ti ene alguna influencia el ali111 ento en el que se cría la Imva y en el cual es apli ca do el 
prod ucto, aunque es tadís l ica menle es ta va riabte no mos tró ninguna di fe rencia signi fica li va. En am 
bos subs tratos alimenticios, la 111 0rlalidad sobrepasó el 80% en larvas de cuatro días de edad, pero 
en larvas de oc l1o días de edad la morta lidad su peró el 80% en las que fueron cr iadas en dieta 
arti fic ial y no así las criadas en dieta natural con so lo un 60%. 

U. Nac ional De Colombia. Fae. ele Ciencias Sede l'l eelellin 
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Producción de Trissolcus sp. , parasitoide de huevos de chinches pentatómidas 
qu.e atacan al cultivo de soya en Santa Cruz, Bolivia 

David Terrazas BOIja 1 

En el Departamento de Santa Cru z, Bolivia, se considera a la soya como el cult ivo de mayor importan
cia , por la superfic ie culti vada , la generación de empleo y de di visas al país. En el cultivo de soya los 
insectos plagas más importan tes son el complejo de chinches pentatól1lidas. 1':1 Centro Internacional 
de Agricultura Tmpical (C IAT), ha rea li zado estud ios sob re la pmducci ón y uso de la avispa Trissolcus 
sp. (paras i to ide de huevos de cl linches pentatol1l idas), como un mélodo de co ntro l biológico que sea 
una alternativa real al co ntml quíl1lico de chinches en el cultivo de soya. En 199ft , se empezamn los 
l rabajos de I'eco lección en ca mpo de las diFel'enles espec ies de chinches, para su cría en laboratorio 
y reali zar la se lecc ión de la espec ie que presente mejo res con diciones de longevidad , sobrevivencia , 
neonero de huevos pOI' hemb l'a y rértil es. De todas las espec ies eva luadas la que mejol- resultados 
rnost l-ó Fue Euschislus heros. También se I-ecoleclaron de cCl mpo Ilu evos de ch inches pma eva luar la 
pa rasi tac ión de los mismos e iniciar su multip licac ión en laborato r-io. La cría del hospeelero y el 
parasito ide se rea l iza en labora torio a una tem peratura de 270C ± 20C, humeelad relativa el el 65% ± 
J 0% Y una fotofase de 14 horas elía y 10 horas noche. Los adu ltos ele Euschistus heros se crían en 

j aulas de madera, recubiertas con tul blanco, en donde se intmducen 80 parejas , que producen ± 
300 huevos por día y hay una morlal idad diada de ± 8%. Del 100% de los huevos recolec lados en el 
día el 90% se deslina a pa l'asi tac ión y el 10% a la mZlnlención e1 el pie ele cría. Se han real izaelos 
l iberaciones en campo el e li'isso lcus sp. CO ll porce nlaje r1 e pa ras ilo iel isrn o que va n del 60 al 80%. 

U. Nac ional De Co loll1b ia Fac. de Ciencias Sede ~l e d e llin 
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I~roducción de tres especies de entomonemfuodos con dos sis temas de 
infección en dos hospederos 

.luan Pablo Molilla Acevedo I 

.luall Carlos tópez l'Iú llez 2 

El uso de entomonernatodos (EN) ell el control biológ ico de plagas en la IJltirna década, se ha vislull1 -
brado corno una herramienta a incOl'porarse en progl'a lllas de MW :S u prolj ucción es uno de los 
factores más lim ita ntes para su inco rporac ión, por lo cual se deben buscar alternél ti vas de prod ucc ión 
Inasiva, económicas y de fácil uso, En es te trabajo se evaluó la ll1ul ti pli ca ción in vivo, el e tres especies 
de EN, en larvas el e cuarto inslar ele BOlllby x m ori y larvas de l'i1t imo instar de Cialler ia IlI ellonella , con 
peso pl'o llledio entre 2,.3 1 :t 0, 12 g Y 0,2 :t 0,1 él g I'espectiva nlen le, Se uti l izai'On juven iles in fect il'os 
¡J I) de los EN Steill ern ema carpocapsae Bras il, Sle in ern em a carpoc lpsae AII strain )' Steinern ell1a 
cubanum en concen tración de 25 ± 5 J I por larva, utili za ndo el os sistemas de ill fección (topical e 
inyecc ión); constituyéndose así un arreglo factor ial 2x.3x2 comple tamente alca tt) r izado, Caela trata
mi en to con tó con diez repe ticiones (larvas), Las evaluaciones se I'eali zaron cada 24· horas, desde la 
emergencia hasta el agotall1iento del hospedero. [n ge nera l, las mayores producciones se ob tuvie
ron has la los primeros cinco el ías después de in iciad,l la elnerqencia. Lo" tra trl ll1ientos S, carpocapsae 
I3 l'asil topical en Ci. II lellonel/a, y S, carpocapsae AII straill inyección en B. IIlOri, Ixesentaron las 
mayores producc iones to tales de J I/ lal'va, con 14·9258 y 1.39756 de ind ividuos respect ivam ente. S. 
cuba ll um no se mu lti plicó bajo ningún sistema en /3 . m or i y la Illul ti plicación de JI/ larva vía topical en 
Ci . m el/onel/a alcanzó una producción máx ima de .3658.3 J I / larva, siendo estadís ticamente di fe ren te 
en I'e lación con las producciones pa l'a los demás tratalllientos. Las mayores producc iones de .J4/la l'l/a 
,e obll lvieron en S , r.arf1oCi-l/':;iW l'I r¡.¡sil y AII strélin Inp ical PII (¡ IIwl/ollel/;1 con 14075 v 12081, 
I'espect ivamente, en cuanto a pl'Oduccion de hembras, la mayo l' prod ucc ión tota l/larva, la prese ntó 
5 .carpocapsa e AII strain lop ical en Ci, l71 el/onclla con 4·.3 1 1 Y S. carpocapsa e Bl'as il inyecc ión en /3 , 
mori con .3696. La mayor producción de macilos/ la l'va la obl ll viel'On S, carpocapsae AII slrain y S, 
carpocapsae Bras il inyecci ón en 13 , 1110'-¡ con 25.3.3 y 1372 , respecti va mc ll te. S, cubanw n no produjo 
./4 , Ilelll bras o nlacilos en ningl'ln hospedante. 1. 05 sistelllas el e inyecc ión en G. I71 cllonella y topica l 
en /3. mori presentél l'On 1<'15 menores pl'odl lcciol les de est, ldos de EN. ei . JJ1e llorrella se I'ali lka CO ITIO el 
hospedero Illás efectivo en Ill ll ll ipli cac ión in uit.lO; lll ienl rdS qlle /3, muri pOI' inyección , pl'esenta bllc 
Ilas posib ilidades de uti liza rl o C0ll10 hospedcm altc l'llal ivo pal'a proclucció ll i/I uiuo de IJ'i y su empleo 
se discu te en el trabajo. 

Prewado Ingeniería Agronúl lli ca, U. Naciullal tic Cololll bia, Sanlafé dc l)ogola, 
" [ nlul11o l, Ce nlro Nal. de I l1ve 'ili~l'lCio l1 es dc Café. Ccnica fé, Caldas Colo lllb ia. 1\.1\ 2427 ~lan i zalc~, 



F?ESUMENES • XXVI Congreso Sociedad Colombiana de Entomologío 139 

Evaluación preliminar de la actividad tóxica de proteinas CRy3, CRy7 y CRy8 
de B. thuringiel1sis contra el gusano blanco de la papa Premnotrypes vorax 
Hustache (Coleoptera : Curculionidae) 

fIIartíllez . W. 1 

arosso v. 1 

Uribe D. 1 

Cerón J. 1 

Bacilllls thllring iensis es una bacte ria entomopatóge na que ha sido al11pliamente estudiada desde 
su descubri l11i ento a principios de sig lo y se ha conver tido en el agente de control biológ ico de 
plagas más el11p leado a nivel l11undial. Los es tud ios acerca de es te l11i croo rganisl11 o se han enfoca
do prin cipa l l11e nte Ilacia cepas que prod ucen pro teínas tóx icas contra insec tos plaga de los orde'
nes Le pidoptel'a y Diptera ; l11i entras tanto. cepas con prote ín as ac ti véiS co ntra insec tos del orden 
Coleoptera . se ha n es tud iado so lo ell los Clitinlos allos, Se hace así ele gran relevancia la identifi ca 
cióll de ca racterísticas de actividad de es te tipo de prote ín as. qu e natu ra ll11 ente son escasas. sobre 
inseclos del orden Coleop tera que sea n plagas de importancia econól11 ica. El prese nte estudio 
estab leció una l11etodología pma detel'lll inar en fo r l11 a pl'e lil11inal' la ac tividad tóxica que pudieran 
ejercer las pro teínas Cry3A. Cl y3 13a . CI'y3(, CI'y7Aa y Cry8A de B. IIw ring iensis contra el gusano 
blallco. plaga de gra n importancia en 1<ls dife l'e ntes l eg iones producto ras de papa en Co lombia. 
Los bioe llsayos fuero ll rc. lii Lclelos elll plea lldo papa C0ll10 sustrato ;li ilnenti cio en tubé rculos O en 
pure, Las proteínas de B, lhllringiellsis se em pl earo n ell f0 l'l11a suspe nd ida y so lubi lizada a dos ¡:Vi ' 
110 Y 4. t ), Se el11pl ea ron larvas de pl'il11 er ill star de P uorax proveniell tes de una cría de laboratorio. 
Se contab il izaro n los porcentajes de mortal idad obtenielos en cada tl'a tarni ento siete dias después 
de montado el ensayo, Los I'esul tados permiti eron el etecta r mayo r act ividad de las proteínas Cry3A 
y Cry3C de B. thuringiensis. en comparac ión con las del11ás proteín as eva luadas, Así mismo. se 
observó una ligera mayor activ iel ael ele las proteínas nl cncionaelas cua nd o era n so lubili zaelas a un 
p ~1 de L' . I . lo cual ind ica l'ia que es tas requieren un ambiente ác ido pma su so lubilizac ión y así 
ejerce r un efec to tó" ico so bre el gusa no blanco el e la papa. ' 

Grupo 13i opesli cidas. Inslituto ej e l) ioteU1ologia U, Naciona l ej e Culombia . r50gotzI 
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Análisis de algunas características asociadas a la actividad bioinsecticida de 
poblaciones obtenidas por curado de plásmidos de la cepa de baci llus 
thuringiensis (Berliner) ibun 28.5 

Yolima Torres 1 

So nia Bejarallo 2 

Jairo CerólI ' 
Daniel Urib e \ 

Spodoptera frugiperda (J. E. Sll1 i th), es una plaga que I'eprcsenta perdidas económi cas para diferen
tes cult ivos en nuestro país. El Ins tituto de Biotecnologia de la Un iversidad Nac ional interesado en 
desa rrol lar es trategias pal'a el control biológ ico de es ta plaga , ha ve nid o evalua ndo la actividad 
biopestic ida de cepas nativas de Bacillus thuringiensis. Cabe des tacar la cepa IBUN28 .S por presen
tar una ll1ayo r actividad biopes ti cida contra S frugiperda que la ce pa estanda r HD 137. Con el obje to 
de ob tener poblaciones con diferente conten ido de genes cry y eva lua r la incidenc ia de es tos en la 
actividad insectic ida, se ap licó la técn ica de curado de plásnlidos sobre la cepa IBUN28.5. Se utili za
ron Naranja de Acridina , Bromu ro de EticJ io, SDS, temperatu ra y en algunos casos subculti vos C0 l11 0 
agentes para inducir cUI'ado de plásll1idos en la ce pa nativa IBUN28 .S y en la ce a es tandar HD 137. 
La selección de co lonias curadas de plásmidos se I'eali zó ap licando las técnicas de observac ióll Ini
croscópica, aná lisis electro fol'é ti co de proteínas y PCR; las co lonias curacJas de plas l11idos se sOll1e ti e
ron a ensayos de actividad biológica cont ra larvas de de pr imer instar de S frug ipe rda eva luando dos 
concentraciones de proteína lionli za da: 240 y 480 ng/cI112. l. a var iable respuesta eva luada rue por
centaje de mortal idad. Se obtuvieron poblaciones curadas del plásmido de aproximadamen te 80 ~'l da 
para la cepa nati va y de 77 ~1 da pa ra la cepa eS lándar, los cuales pOl' léll1 el gen cr) I A(b). Otras pobla
ciones perdieron los genes cry II\ (b), cry I C(a) y cry I Dla), sin detert l1inarse en cua l(es) plás ll1 ido(SI 
se encuentran estos dos Ct!tiIl1 0S genes. Los resultados ob lenidos sugieren que el gen cry II\(b) pa r
tic ipa de forll1a importante en la actividad insecti cida de la cepa IB UN 28.5 y de la cepa estandar 
HD137 y ade ll1ás que la diferencia de ac ti vidad [1rese ntada entre es tas dos cepas res ide en las carac
te rísticas intrins icas de los genes cry I C(a) y (1')' I D(a). 

I Q. F. U.N 
2 Q. ~~ Quírnica Farrnaceulica U.N 
3 PI1 .D. Instituto de Biotecnología U.N 
4 ~1. 5c. Facultad de Agronom ía U. N 
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Jiseño y evaluación de una metodología de bioensayo para la determinación 
de la actividad de cepas nativas de Bacillus thuringiensis (Berliner) sobre 
larvas de primer instar de Spodoptera frug iperda (J. E. Smith) 

María Rodríguez I 

Luis Torres 2 

Alfredo Acosta 3 

Jairo Cerón 4 

Daniel Uribe s 

Bacillus thuringiensis (Berliner), como agente de control biológico posee múltiples ven taj as que lo 
hacen especiallllente atractivo en el f"IANEJO INTEGRADO DE PLAGAS (MIP). La invest igación acerca 
dellllisrno está en pleno auge: día a día va n apareciendo nuevas cepas con alto potencial de actividad 
llacia organislllos plaga ; pOI' ello se hace necesario op lillli zar las Ill etodologías de es tudio para lograr 
~ er más dicientes. EIl el prese nte estudio, se pl'etenuió es tanda1'iZ¡:1 l' una ll1elodología más sensib le 
de bioensayo para evalual' la ac tividad biopesti cida de cepas nativas de B. thuringiensis contra 
Spodoptera (rL/g ipe/da (J. E. Sll1 i th ). Se trabajó en cond iciones de labo l'atorio sobre dieta artificial 
con larvas de pl'imer ínsta r del insecto blanco, el cua l es considerado una plaga de interés económico 
en cu lti vos tan illlportantes COIllO el algodón, el sorgo y el Illaíz principallllente. Se utilizó la cepa HD-
137 (serovariedad aizawai ), como cepa de referencia y se evaluaron ve inte cepas nativas de suelos 
( ololll bianos siguiend o el diselio de Illetodología propues to. Según los resultados obtenidos, se con
cluyó que el Illodelo de bioellsayo usado cUlllpl ió con las especiricac iones propuestas de se r sensi
ble, ve ra z y rápido, pOI' lo cual se adoptó y se recolllienda su uso para pruebas sirni l' lres. Adicionalmente 
y tambi én como resultado del trabajo, se encontró una ac ti vidad biopeslic ida irnportante en cuatro de 
las ve in te cepas evaluadas (Illayor que la de la cepa comercial ), lo cual sUSJi ere la gran diversidad de 
cepas y potencialidad de uso de las Illisrnas ex istente en nuestro país . 

1. i\. U.I'l . 
2 1. .~. U.N. 
:5 ~I. Se. I"acultad de rlg ro llo lllla U.N . 
é¡ Pil.!) . Instituto de 15io tecno log ia U.N. 
5 l' I. Se. Institllto de 15iotecIloloqía U. N. 
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Patogenicidad de seis aislamientos nativos del hongo Beauueria spp . 
(Deuteromycotina: Hyphomycetes) sobre adultos de Thrips p a lmi Karny 
(lhysanoptera: Thripidae) 

Jolm Ellidenl Vasco G. I 

Juall fllIlIIb erto GI/aríll 1'1 . ' 

Desde 1997, fecha de la presencia de Thrips palmi en diferentes culti vos del Oriente An tioqueño, su 
contro l se pretendió mediante el uso de insecticidas de síntesis, se hac ia necesa ri o explorar bajo 
nuestras condiciones otras alternativas para su manej o; POI" es to se pla ll teó el presente tl"abajo que 
tuvo como objeti vo eva luar la patoge nicidad el e aislamientos del hongo Beauuer ia spp. sobre adultos 
de la plaga. El trabajo se I'eali zó en casa de malla en el c. 1. "La Se lva" de la CC1rporacióIl Co lombiana 
de Investigación Agropecuari a "CORPO ICA", en el Illun icipio de Ri oneSj ro (f\1l1. ) a 2 120 ni de altitud , 
con 80% de humedad relativa , I r c y 2.000 mlll de prec ipi ta ción él nual. 5e empleó el disello de 
bloques comp letamente al aza r con siete tratamientos y cinco repeticiones usando los aislam ientos 
CL5-009, CL5-0 13, CL5-00 1, CL5-007 ele B. bassiana y CL5-008 de B. brongniarlii , además e1el test i
go, sin hongo. Como unidad experimental se empleó llllél pláll tula de frUol en call1pana de viel l'io 
infestada con 30 adultos , poste ri orm ente illOcu lados 108 propágulos/1Il1 del respectivo aislamiento . 
El aná lisis es tadístico evidenció la presencia de diferenc ias significativas al 5% entre los tratamientos 
para lasa de mortalidad (rango 18,7% - 42%), ti empo de acc ión elel 11 0ngo en la mitad de la pob lac ión 
(rango 7, 2-4,2 días) y tasa de infecc ión (rango 0% - 35,33%) para CL5-00 J y tes tigo. En la pn.leba de 
rangos múltiples de Dunca n los aislamientos eval uados demos traron cal'aclerist icas patogénicas cJe
seables, especialmente CL5-00 I y CL5-008 de B. bassiL1I1J y /3. brongniartii. 

Pregrado In g. Agronómi ca, U. Naciona l de Colomb ia , i'ledel lín, A\'. 46!.l No. 65-22, !.lello. 
E-mai : j vasco c¡, muiscas .lIdea .edll .co 

2 M. Se. CORPOICA, c. 1. "La Selva". A.A. 100, Rion egro (Ant. ). Teléfcno 537 1490 I'a'\ 537 1369. 
E-mail: jgllarinc¡..corpoica.ory .co 



RESUMENES • XXVI Congreso Sociedad C%mlJiono ele Enlomo/agio 143 

Desarrollo de un preformulado a base de Beauueria bassiana para su aplicación 
en trampas 

Díaz, N. A. I 

Cotes , A. /IJ. l 

Dada la importancia que ti ene el culti vo de la arTacacha par-a la r-eg ió lI de Caj arnarca y el hecho de 
que éste se ve seve ramente afectado por especies del cOlllp lejo chisa (1"Ielolon thidae). el objet ivo del 
preserl te trabajo fu e el de co rllr-ibuir al desa rml lo ele un bioplaguic ida, par-a su cO lltrol dentm de Ullél 
estrateg ia de manejo integrado de plagas, mediante la rea lización de estudios de pr-efo rmul ac ión del 
hongo Beauueria bassiana diserlad o pa ra su ap licac ión en lra mpas. Par-a llevar a cabo este objet ivo se 
par-l ió ele una ce pa selecc ionada po r su hab il idad b ioco nlro lado r-a de chisas, se diserla ron y 
estandar-izamn metodologías para la pmd ucción Illas iva del hongo y pélra la separac ión y secado del 
pri ncipio activo_ Con el propósito de esta ndarizar- llletod ()lo~¡ías ele producción rnas iva del Ilongo, se 
evaluaron tres tipos de Illed ios de cult ivo, só lidos, líquidos y sc rnisó lidos prTpilr-ado.) a base de suslr-a tos 
nutricionales tales COIllO ar'l'OZ , za nahori a y avena e incubados tanto en presenc ia de lu z C0l11 0 de 
oscu ri dad. loaS Illejores rendimientos del hongo se obtuvieron con el medio se lllisó lido de avena 
incubado en condiciones de luz constante, ya que produjo una espmulación , por cm ' de medio de 
culti vo de 40 x 10' conidios. Este r-endi rn iento se cons ideró adecuaclo y su fi ciente pa ra utili zar los 
conidios del hongo en la elapa de pr-e fo rmula ción_ loa se péHación el el Ir ongo se hizo l11 eclian te la 
técnica de ba rrido de la sllperficie del medio y el secaelo el e la bi olllas<l SI: hi zo meeliante lec llO 
rl ui dizado, pa rti endo de conidios con una humeelad de 45% y Il ev~l rld olos después de siete llar-as y 15 
minutos a una Ilumedad de 7,6%, co n tan só lo una pérdida de viab ilidad de 3,5%. Dada la natural eza 
lipofíli ca de los conidios de B. bass iana éstos se suspe ndieron en tr-es ace ites vq¡etales: soya , maíz y 
girasol. Igual mente se utili zó un agente emulsiricanle que pose~ ca racteríst icas lipo fílicas, és to con 
el objelo de Illejor-a r aú n más la suspenelibilidad el e los preforlllul ados . ;\ 1 finJI el e la evaluac ión, los 
agregados de con idiosporas ob tenidos, una vez secos, se gran ularon med ian te el paso por un juego 
de tam ices has ta un talllarlo de partícula de 45 minas . EII los es tuel ios el e preforlll ulación se eva lua
ron la viabilidad , el porcentaje de gUlll inación y la suspendi bilidad de los co nidios a dos temperatu
ras, 8°C y 25°C. Al eva luar- la viabi l iel ael el e los con ieli os dur-a nle 90 días el e al macenalll iento, se enco n
tró que ésta se veía favo rec ida cuando las mezclas se incuba ron a 8°C, ya que la via bilidad osciló 
entre el 96% y el 98% para todos los preformulados. A 25°C se presentó una reducción de fo rma 
acelerada de la viab ilidad del 11 0ngo l lega ndo a una pé r-dida lo tal a los 60 dias. De l m islllo modo fue 
el co rllpor-tar niento de la gemli rlélCiú ll el el IlOngo, yer l1ue d 8"C de tClrlpc::r,Jlur-a de al rllace namienlo, 
ésta se mantuvo es tab le, Illientras que a 25°C presentó una dramálica r-e ducc ión, llegando hasta la 
pé r-d ida tota l de gerlll inación entr-e los 45 y 60 días , Con r-elac ión a la estab ilidad de la suspensión de 
los preforlll ulados, la cual fu e Ill edida durante un ti empo de 36 dias , se encon tró que ésta disminuyó 
a Illedida que transcurri ó el ti elllpo de eva luac ión, llega ndo a la sed illl entac ión tota l a partir de los 30 
días cuando se almacenaron a 25"C, Illientras que a 8°C, el ace ite que me no r- sedimentacióm provo
có fue el de soya, ya qu e alim entó la viscosidad del proclucto en es tas co ndiciones de almacenalllien
to. Adelllás, se observo que tocios los preformu lados permili eron la rcsuspensiórl de sus con idios, lo 
cual significa una gran ventaja cuando el hongo se almace na en forllla pJ'Olol1~~ada antes de aplica rlo 
en campo med iante una tra mpa . Los obje tivos planteados y los resullados ob lenidos en el presente 
trabajo permi ti eron conclui r que au nque los prefor rlll rlados se ve dan se r-iamerlte afec tados por- la 
telll per-alura de Cajalllarca, Tol ima, mos traron ser compali t) les co rl el cli se r'1O propues to para su uti l i
zac ión en trampas yen co nsec uencia, son prolll isorios pa l-a el control elel co rn plejo chisa. 

Farlllac ia. U. Naciollal de Co lombia, 
2 FI1.D. Progra ma Na!. ~1 a l l ej o Ill legrado de l' lagas. Co rpoica, AA 240 142 Las Fa lmas, Sa ll lafé de BogOlá . 
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Impacto de un bioplaguicida a base de l'1etarhizium anisopliae sobre Prionyx 
Lhomae (Hymenoptera: Sphecidae) pa ras itoide de la langosta llanera 
Rhammatocerus schistocercoides 

Carlos Espinel Correal I 

Mar/Ira Isabel Gómez ' 
Alba Marin a Cotes Prado ,i 

La la ngosta lla nera Rhal11matocerus schistocercoides (Orthoptera: acrididae) ha ca usado dalios a 
pa turas nativas e in trod ucida s y representa una amenaza potencial pa ra cu lti vos de illlportancia 
ecol lómica de los Llanos Ol'ientales de Co lombia, para el control de es ta plago CO RPOICA desa rrol ló 
un bioplaguicida diciente a base del hongo Me larhiziu m anisop /iae. Con el pm pós ito de real izal' 
estudios de im pac to alllbi ental tendientes a es tablecer el erecto qu e es te I)ioplagu iciela pOelría ca usal' 
sobre organismos no blanco, se escogió COIllO uno el e los bio ind ica dores la avispa Prionyx thomae, 
ya que es paras itoide de la langos ta llanera y se encuentra distribuida en las áreas CO II suelos areno
sos del ~1 eta y Vichada de Colombia, qu e son los sitios habitados por la plaga. Se propuso como 
objeti vo del presente trabé\jo eva luar béÜo cond iciones cOlltroladas de campo el efec to de l bioplaguicida 
'iobre P. thomae. El es tuelio se el esa rro lló en el C l. Ca rilllagua ele CO I\PO ICA (Pto. GaitéÍ n- ["leta), ell 
donde se recluye ron en j aulas ele madera tres av ispas ll elll bl'as. La apl icac ión del biop laguicida se 
hizo di l'ectalnente sobre las avispas y so l)l'e las langostas a ser paras itadas por la av ispa. Para el 
pri mer caso, se utili zó una bOlllba ULV y se suministraron cinco langostas ad ultas diarias por jaula ; el 
tratamiento de aplicación a la presa se rea li zó sumergiendo el dorso de cinco langostas adu lta s en 
una suspensión del bioplaguicida ca da dia . Para eval uar el efecto de ambos tratalll ientos se registró 
la 11Iortéil idad cliariil de Jvi~pa~ y ~ II 11Iontaje ell CéÍ mara hllnwela pa ra ve l'ifi ca r la ca usa de la llIuerte, 
ta mbién se reg istl'ó el nLllllero el e langostas enterrael as y al fi na l se reJ li zó un nlLles treo des tru cti vo 
pa ra evide nciar la acc ión del IIOllg0 en los individuos enterr'ados en que no hubo emergencia ele 
avispas adultas. El d is610 experi lllental rue cOl11pletamente al azar y en cacl a tra tamiento se conside
raron se is répli cas . I"os resultaelos estab lec ierOll que 11 0 hu bo direrencias signifi cat ivas en la Illortal i
dad encontrada en P. th omae cuando la ap licac ió ll del bioplaguicida se hi zo sobre los individ uos y 
cual ldo se hi zo sobre lilS langos tas, ya que se ob tu vo 1.111 porce ntaj e ele 11Iortalidad co rregielo el el 
.'53 ,3% y de LfO%, respec tiva nlente, 1\ 1 cabo el e los diez el ias el e du rac ió ll elel ensayo, las av ispas a las 
que se les ap li có el irec tamente el bioplagu iciela, entelTal'on un 57,2% ele las langos tas, l11 ientl'as que 
aqu ellas que se expusieron a las langostas trataelas con el biop laguiciela enterraron un 53,2% de 
éstas. Estos I'esultaelos contrastaron con los obtenielos en el testigo en que las al 'ispas entu raron UII 
73 ,6% de langostas. Tall1b ién se prese ntó ern el'ge ncia el e aelu lt os nueVO:i cuanelo se apl icó el 
biop lagu ic iela sobre las avispas y sobre las la ngostas a ser paras itaelas por ellas , siendo esta elll cr
ue llcia ele 43% y 35,6%, respectiva mente. De o tra pa l·te, cua ll clo se il il.O UII Jl1ues treo cl estructivo, se 
cncontró que ninguna el e las la llgos tas entelTaelas en los dos tratamie ntos y el tes tigo, prese ll tó 
contal11 inac ión por N. an isop /ia e. Los resultaelos perl11 itieron concluir que no hubo repelencia el e la 
la ngosta inFectada con el bioplaguiciela por par te el e P lh oma e. Ade más , se cons iel eró que el 
[) ioplagu icida proelujo lll l impac to 111 0el erado sobre P. thomae, si se ti ene en cue nta qu e aunque es tu
viel'a n aFec tadas las avispas pOI' /" 1. an isopliae, caela avispa el el11 0s tró ca pa ciclacJ el e paras i tal' hasta 
0( 11 0 langostas antes de S ll nllwrte. 

Biólogo. Programa Na !. de ~I anejo In teg rado de Plagas. COI\ I'OIC/\. c.1. Carilnagua 
'2 Q. I'. Progra ma Na !. ~1 a ncj o In tegrado ele I' lagas. CO l\l'OI CtI. C I. TibiJi ta tá . 
.i PIl.L) l' rograll1a Na l. ~ I ilncjo Integrado de l' lilgas Tibaitatá . . ~ .I\ . 140 142 La ~ l'all11as, I~ (en!. Bavaria. 
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Relación entre la actividad enzimática y la virulencia de l'1etarhiz ium anisopliae 
sobre la langosta llanera (Rhammatocerus schistocercoides, Rehn) 

Laura rem anda Villamizar Rivero I 

Alba Marina Cotes ' 
D aniel Urib e 3 

La langosta llanera Rhaml11atocerus scliistocercoides (Renh 1906) represen la una amenaza pa ra la agricultura y 
la ganadería en el Vicllada, Meta, Casanare y Guavia re. Una cepil nativa delllongo en tolllopatógeno Metarhizium 
dnisopliae producida en sustl'ato de arroz y fo rlllulada Illediante la técnica de encapsu lación de con idios con 
tiltros de ultravioleta, lIa sido ut ili zada con éxito para el contro l de este insecto bajo condiciones de call1po en 
Carilllagua ( ~1 e ta ) . Estudios previos delllostra ron el efecto inductor de virulencia de algunos sustratos de produc
ción sobre los conidios del hongo. Otros estudios han delllostrado una relación entre la \'iru lencia def1. anisopliae 
y la actividad de enzilllas COIllO qui tinasas, este rasas y proteasas. Dada la illlpol'iancia que sobre la virulencia del 
hongo tiene el sustrato de producción y la ac ti vidad de las enzimas, lel presente trabajo buscó de deterlllinar la 
re lación entre la virulencia de 1'1. anisopliaecultivado el l presencia eje diferentes inductores sobreRliammatocerus 
'5chislocercoides y la ac ti vidaeJ de las enzilllas en los conidios del hongo: qui llloelastasa proteasa PR t , N
dceti lglucosaminidasa y b-esterasa. El honSjo se culti vó en lIled ios de cu lt ivo líq uidos y sólidos estandarizados 
previamente y suplementados con los potenciales sustratos inductores de virulencia seleccionados pl'eviamen te, 
en una concen tración del 0.4% PN (quitina coloida l, hOlllogeneizado de alas y patas de langosta, sa lvado de 
trigo). Las cepas utili zadas fueron la m004 que nlostró en ensayos previo, una alta ac tividaeJ biocon troladora de 
la plaga y la ce pa f"1l006 que presentó baja lIlol'ialidad de ésta. Se encon traroll diferenCias sign ificativas entl'e los 
tielllpos le tales llIed ios ITL",,¡ obtenidos con léls cepas ~1l006 y ~ 1l0n4. I.::n todos los GISOS, los TL3(I con la cepa 
t'Il006 fueron infe riores que los TL", eje las langostas inoculadas con la cepa m004. f>a ra las dos cepas, la Illayor 
activ idad biocontro lado l'a, expresada como los lIl enores TLS(, se ob tuviero n con los co nidios provenientes del 
culti vo líqu ido suplementado con alas y patas de langosta y sa lvado de trigo, siendo estos para ta cepa Mt004 de 
5,8 días y de 7,2 días respectivamente y para la cepa ~1 1006 de once y doce días respectivamente. Estos resulta
dos cont rastaron con los producidos cuando las cepas fueron crecidas ell lIled io líq uido sin suplementar, ya que 
con la cepa ~'Il004 se obtuvo un TL,o de 13 días y con la cepa 1\1l006 no se alcanzó el 50% de mortalidad de los 
insectos. Esto indica que tales sustratos podrían ejercer un efec lo illductor en la vi rulencia del hongo. Cuando el 
1I0ngo fue cultivado en med io sólido se obtuvieron porcentajes signifi ca ti valllell te lIlenores de mortal idad en las 
langos tas que los obtenidos cua ndo fue culti vado en Illedio líquido. l.a ac ti vidad biocon lroladora de las cepas 
está relacionada con la actividad de las enz illlas eva luadas, ya que ésta fue Illayor cUilndo el cultivo se hi zo en 
medio líq uido que en Illedio sólido. Esta ac ti vidad ellZillláti ca til nlbién fue lIlayor cuando el hongo fue cu lt ivado 
en presencia de alas y patas de langosta y de sa lvado de Irigo. La actividad estcl'asa para las dos cepas fue Illayor 
cuando el cu ltivo se hi zo ell IlIed io líquido ell presencia ele édas y pa tas de l a n~os t a y el!: sa lvado de tl'igo, encon
trándose los nive les de act ividad por encillla r1e 800 mm de p-Il itrofenol WN Pl!llIg de conidios, Ill ientras que en 
los lIled ios líquidos si ll suplementar se ob tuvieron nive les de 600 111m PN P! Ill ~ de (onid ios. De o tra parte, cuando 
el hongo fue Illultiplicado en los 11Ied ios sólidos ninguna de las dos cepas pl'ese llt ó nivel es de acti vidad esterasa 
superiol'cs a 400 mm de PNP/nlg de conidios. En el caso de las quit inasas (N-acetilglucosaminidasa), ta mbién se 
encontraron los mayores resultados, cuando las cepas fueron cultivadas en prese llCia de alas y patas de langosta 
)' de sall'ado de tr igo. Es así corno la cepa f"1l004 presentó ac ti vidades superiores a 134 Illm de PNP/IllSj de 
CQnidios cuando elllled io de culli vo fue sl lplenlelltado con alllbos sustmtos, mientras que en los Illedios líquidos 
sin suplementar, la actividad fue de 70 11111'1 de PN F(lllg de conidios. De otra parte, pa ra la proteasa (quimoelaslasa 
proteasa PR 1). la Illayor actividad se obtuvo pa ra las dos cepas con los cOllidios cultivados en medio líquido 
suple lllentado con alas y patas de langosta, siendo ésta de O. 16 y 0. 12 Illlll de p-anilina (PI'.A¡/mg de conidio para 
las cepas 1'1l004 y ~1 1006 respecti va lllente, miell tras que con los cOllidios prove llientes de los culti vos en Illed ios 
líquidos sin suplementar se obtuvieron ac ti vidades de 0.088 y 0.080 mlll de PNiVrng de conidios para estas cepas 
respecti vamente. Los resullados obtenidos en el presente es tudio sugieren que alas y piltas de langosta y sa lvado 
de trigo ej erce n un efecto inductor de dichas enzimas, el cUol es 11IiÍS llIarGldo CUéllldo el hongo se cu lti va en 
IlIedio líquido. Al correlacionar los resullados de llIortalidad aClllllu lada corregidil pmducida en las langostas can 
las dos cepas de N. élllisopliae crecidas en presencia de los di fe rcntes pote llCia les inductores de vi rul encia , se 
cncontró una correlación entl'e la ac ti vidad de la quillloe lastasa proteasa PI{ I Y presente en los conidios y la 
viru lencia de las cepas sob re la langosta llanera, sugir ieneJ o que esta enzillla está relacionada directalllente COII la 
virulencia del hongo. 

1 1'1 .5c. I.ab. Conlrol 13ioló\.lico, Co rpoica c.1. Tibailal¡í . 1\111 14 vía l' IIIS'lu Cri1. 
2 Ph,D. Prowa llla Na l. de Ma l lejo Inlcwado de Plagas, Corpoica c. 1. Ti bailala , 1\111 14 via ~ I os c¡u e ra 

) ~·I. Sc. Profesor asoc iado Insl itu to de 15iolec l1 o logía . 1I . Na l. , Sede I >,o ~lo la 
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Evaluación de una cepa nativa de Beauveria bassiana (Bals) Vull. para el control 
del gusano blanco de la papa Premno trypes vorax (Hustache) en Siachoque 
(Boyacá) 

Germáll Gonzalo Castellallos 1 

Eduardo Espitia Ma lagólI 2 

El obj etivo fue evaluar en condic iones de campo la cepa BV.a 0006 (l"lI P-Corpoica ) de B. bass iana. El 
ensayo de campo (3000 m de altitud ; ro promed io= 11 °C) se rea li zó en So lanum phureja. Las varia -
1) les Fu eron: nLII11erO de apl icaciones (una y dos aplicaciones a desyerba y aporque), lipo de aplicación 
¡super fi cial y tapada a 5cm) y apl icación de ~1 .0. (con y sin galli naza). El 110ngo se aplicó en substrato 
de al'f'OZ precoc ido [6.3 7x I 0(' conidias/gJ, al sue lo al l'ededor del tallo. Se eval lló nivel de dalio y per
sistencia del elltol11opatógel lo ell suelo. Los datos obtellidos se anal izaron l11 ed iante ANOVA, Tulley y 
pru ebas de comparación no-or togona l. El mejor tratam iento con B. bass iana fu ~ TI (una aplicac ión 
superFicial sin gallinaza) 58,08% contro l, significa tivamente diferen te al T I O (Testi go contro l) 53,9 1 % 
nive l de dallo, siguió el 1'2 (ap li cación superfic ial con ga llinaza) 21,21 % control, y T3 (aplicación 
ta pada sin ga lli naza) 20,49% control. No l1ubo di ferencias claras para selecc ionar entre una y dos 
aplicaciones. La aplicación al aporq ue se 1I10stró tardía para el con tro l ele la plaga . Fue l11ás eficien te 
el 11 0ngo al ser ap licaelo en forllla superfi cial que con apl icac ión lapada . La aplicac ión ele gall inaza no 
favoreció la efici encia de este IIOllgO en el control de la plaga. El análi sis de pers istencia ineli ca que 
110ngo se estab lece en el sue lo, pers iste y l11antiene Sll ca pac idad infccliva tl'es sel11anas después de 
la ap li cac ión al sue lo, au nqlle las lecturas (u.f. c./g) va l'Íall irl'egu larl11 ente. 

I Preg rado Ingeniería Agronónlic¡] , facultad de Ciencias Agrarias , UI' TC, Tunja 
2 1.1\. , Progral1la ~1 1P Corpoica , AA 240 142, Sa nlaré de r\ogolá 
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Aislamiento, identificación y caracterización parcial de hongos agentes de 
control biológico de algunas regiones colombianas 

¡barra Gómez, Alba Mary I 

Varela R. , Amanda 2 

Se busca ron, id enl ifi ca ro n y ca rac ter iza ro n (co n res pec lo a la co mpatibi li dad con algunos 
agroquímicos), hongos ento mopa lógenos y conlroladores de ritopatógenos, en algunas regiones de 
Colombia. Esto, con el fin de in iciar una colecc ión de hongos biocontroladores, pa ra programas do
centes e invest igativos . Se reco leclaron I 10 mueslras, de las cua les se ob luvieron 58 aislamientos, 
en sit ios con vegelación nalural y cu lti vos, en los depa rl amentos del Mela, Cauca, Hui la , Córdoba y 
Cund inalllarca. Estas se procesa ron por dilución en placa para ob lene r aislamienlos rúngicos con 
potencial con trolador. Los aislalll ienlos ob lenidos se conserva ron en agua des tilada y en suelo, a 
lelllpera lura alllbien te, y se eva luó Sll crec illl iento cua litativalllente a los 15 días, tres y cinco Illeses 
después ele conserva dos bajo estas cO lldiciones. Las pruebas de compa tibilidad se rea li za ron in v itro , 
entre los ai slam ien los con po tenc ial bioco nlrola dor, y Benlate, I"lanzate, I"lala lhi on y Furadan , a con
centrac iones de 25 y 250 pp111 . La región donel e se aisló la Illayoría el e los 11 011g0S ru e en el departa
mento del Ca uca con un 67% ele l lolal de las Illuestra s. El 54% ele los aislam ienlos provinieron de 
substratos con vege tac ión natu ral, probablemen te por la rac ili dael de I"ecuperación a part ir de este 
sust l'alo. Los mélodos de conse l'vac ión, pl"eservaron las ca racterísti cas tanto Illacroscóp icas COIllO 
micro có picas de los aislamientos; Ilabría' qlle ele terminal si es lo talllb ién se cll mple a largo plazo, Se 
encontraron 110ngos entom opatógenos prima l'ios en lIn 3, 17% el e los ais lami entos (Beauveria 
bass ialla ); 110ngos biocontrolaelores de filopa tógenos en un 20,6% ('/i'ichoderma sp. , Glioc ladium 
rosew77 , 1'10rtierella sp., f'usa rium oxysporum ); hongos enlomopalógenos secundal'ios en un 28,6% 
(Ve rlicil/iwn psa llio lae, PenicilliwJ/ sp., Asperg illus /liger , Asp erg illll c lava lus, Asperg illus ( lavus, 
Fl.Isa rium oxysporum y f'usariul11 l11oni/i{orl11e ); y un 47,6% ele aislalllientos no biocontroladores: Las 
pruebas de compatibi lidael moslraron lIna I'educc ión en la tasa el e crecimi ento ele lodos los hongos 
COIl respeclo al lesl igo bajo las conce ntl'ac iones de 25 y 250 ppm; Benlale inhibió cO lllplelamente el 
crecil llienlo el e cada Li no de los hongos bajo las l11i sllIas conce ntl·ac iolles. De esta manera, se quiere 
Inosll'ar la eli ve rsielael de cepas con po lencial bioconlrolador e impulsa r su bClsq ueda para mejora
lI1ienlo y su posleriOl' utili zac ión en ca mpo. 

I'rcgrad o I'olllificia U . . ldl'e r idll;1, Cr¡1, 7 11 43 -1l2. 1':cJifi cio 52, Oficilla 50 l. 
2 Calldi dalo Vil. D. I'onli li cia U. Javeria l la. Cra. 7 # 43-82. t:dilici o 53 . Ofici ll <l 406 !.l . 
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Aplicación de hongos para el control de la hormiga arriera Atta cephalotes 
(Hymenoptera: Formicidae) 

Elkin López Arismendy t 

Sergio Orduz Peralta 2 

Se ap lica ron el hongo entomopalóge no l'1elarhizium anisop liae cepa M-137 y el hongo Trichoderma 
Iignorum cepa T-26 anlagonista del hongo simbionte de Atta cephalotes y una combinac ión de es tos 
para control de hormigueros de A. cephalotes en laboratorio y ca mpo. Se es lab lec ieron cualro nidos 
por trata miento en laboratorio (n= 16) y ci nco hormigu eros por U·a tamiento en ca mpo (n=20). En 
laboralorio se tuvo una mortalidad acum ulada de 66,6%. De eslos, el 75% de los nidos lratados con 
la cepa M-J37 se encontraron muertos; además, el 50% de los nidos tratados con al cepa T-26 se 
econtrarón muertos y en el 50% res tan te se observó una disminución de la masa del hongo de las 
horm igas. Mientras que en el lratam iento comb inado se observó dism inución de la masa del hongo 
de la hormiga en 25% de los hormigueros y muerte del 75% de ellos. En campo se obtuvo una 
mortalielael acum ulaela el e 53,3%, con la muerte el el 80% el e los nielos tratados con la cepa T-26, 
mientras que el 40% el e los horm igueros trataelos con la cepa M-137 murió y un 40% se mueló a un 
nielo nuevo; nnalmente con el tratamien to combi naelo murió el 40% ele nidos y el 20% se Illueló. Se 
aís lo M-t37 de horm igas muel"las y T-26 del hongo cll l liva el o por las hormi gas. Los resultados ele
muestran la importan cia ele es los hongos en el control el e la horm iga arri era. 

I Pregrado, Un idad de Biotecnologia y Contro l Biológi co, C1I3. E-mili l fermentor,! epl1l.net.co 
2 Ph.D. Jefe Unidad de Biotecnologia y Control Bio lógico, CIB. 1': - l11ail sord uz([t epn1. net.co 
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Anamorfos y cepas obtenidas a partir del hongo entomopatógeno Cordyceps 
sp, (Ascomycotina: Clavicipitaceae) en hormigas de la selva tropical del 
piedemonte putumayense 

Tatiana Sanjuan I 

Germán Amat-García 2 

Luis Guillermo lIenao 3 

Cordyceps, considel'ado C0l11 0 el género de hongos entolllopalógenos Illás di ve rso del trópico es un 
par-ás ilo obli gado de Insecta y Arachnida que puede causa r grandes epizootias. Es te tl'abaj o estudió 
las espec ies de Cordyceps, sus analllo rfos y cepas I'elacionadas que parasitan hormigas en ecos istemas 
naturales, como la se lva tropical. Los anamO!'fos y cepas se ol)tuv ieron de muestreos rea lizados en el 
Cabi ldo Indígena Inga Chal huayaco, PlIlllmayo; en tre 450 y 600 m de alti tucJ, en enero y mayo de 
1998. Se reco lec taron hormigas paras itadas en 100 m2 en tres tipos de bosque: primario, secundario 
y chagra, con revisión de hoja rasca , arbustos y troncos hasta 2 m de altura. Los inóculos se obtuvie
ron en ca mpo a parlil' del celoma de hO!'migas pa rasi tadas y cuerpos fructiferos de Cordyceps y 
sembradas en agar PDA yagua . La repicación se hizo en diferentes l11edios hasta lograr su esporulación 
y postel'iO!' dete rl11ina ción. Las espec ies de CorcJyceps hal ladas fu ero n: C. Imipho(ioides val' , 
potl eritl arum , en Parapol1era c lavala (FO!'micicJae: Ponerinae J, con su anamorfo Nirsu tella stilbelli(ormis 
varo poneril1um y una cepa; C. austra lis también en horl11igas ponerinas; C. lloydii val'. bil1ata en 
horl11 igas Camponotus sp. (FO!'micidae: IOorl11 icinae) con tres ce pas; C. un ilateralis fu e la especie más 
pleo l11 ól'fica y dominante de todas ell Campotlotus spp . CO II cuatro anal1l 0 l'rOs: Hit'sutella(ormicarum , 
Po/ycepha /omy ces sp. , TilachlicJiwll Iiberial1ul11 y Sporotrix insec tof'/lIl1 , tres cepas y relac ionadas 
con dos te leolTlorfos. En laboratorio se ob tuvi eron dos cepas a part ir de horllligas Campol1 otus en
te l'll1as originales dell11ismo foco epizoot ico de C. ul1i lateralis, Vertic illium lecéll1l1i y de Pa ecilomyces 
sp. La I'iq ueza en especies, anal11 orfos y cepas de Cordyceps en horl11 igas del piedemonte putumayense 
dellluestran la divers idad de gerl110plas llla que poseen las selvas tropica les y su potenc ialidad para el 
control biológico. 

Pregrado Biología , Facultad el e Cie ncias. U. Nac ional de Colonlbia. 130go tá . Colombia 
2 n Se. Instituto el e Ciencias Natural es U. Naciona l de Colom bia. I)O,jo lá , Colombia 
'; Fun(lació n Ingued é, 1\.1\. 4 1595 BO,JOlá. Co lombia 
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Evaluación de diferentes cepas de hongos entomopatógenos al salivazo de 
los pastos Aeneolamia uaria en condiciones de invernadero 

Anllar Morales I 

Ana Cristina Bolaños I 

Daniel Peck 2 

Los hongos entomopa tógenos IIluestran más potenc ial pa ra el control biológ ico del sa livazo de los 
pastos que otros enel1ligos natul-ales, pero no han sido eva luados seriamente en su contri bución al 
manejo integrado. Se inició es te proceso con la recol ecc ión de cepas y elaborac ión de una de meto
dología de eva luación a nive l de invernadero. Cepas de los hongos Fu eron aisladas de cadáveres con 
evidencia de micosis de cinco regiones del país. Has ta ahora se han aislado 40 cepas en su l1layoría 
de 1'1ctarh izium sp. Las eva luac iones se rea liza ron sobre A. va r ia en /3racfliar ia ruz izicnsis. Para los 
adultos se utili za ron plantas de siete a diez tal los con un cilindro de aceta to de I S cm de diál1let ro 
dentro del cual se co loca ron diez adu ltos tenerales; las plantas se asperja ron con una suspens ión de 
conidios de t 08 con/mi , se lleva ron a un cuarlo de n ía con condiciones con troladas y cinco días 
después se evaluaron , es tab lec iend o el número de insec tos muer,los y con ev idencia de micosis. En 
las eva luaciones sobre ni nFas se utiliza ron unidades de FVC, en las cua les se se mbró un tallo de B. 
ruziz icl1s is, y 30 días después se infestaro ll con diez huevos próx imos iI eclosio llar. La ap licac ión se 
rea lizó el mismo día de la infes tac ión y se hizo con una suspens ión de conidias de 10" con/mI. Las 
plantas se mantuvieron en un cuarto de cría y se eva luaron tres se lllanas después es tablec iendo el 
número de nin fas muertas y con evidencia de l1licos is. rl as ta ahol-a se han eva luado 16 cepas en 
adultos y cinco en ninfas. Sobre adu ltos el porcentaje de control es has ta 80% con 35% de micos is y 
para nill fas aLln estamos en el proceso de eva luac ión. La Inetoclología nos ofrece confiab ilidad y 
consistencia en los resul tados obtenidos hac iéndola promisoria para eva luar una alllpl ia divus idad 
de cepas para control del sal ivazo. 

Asistentes de Investigación, I' royecto Forrajes Tropica les. CIAT. AA G7 1.3 Cali.Val le. 
2 Resea rcll Fe I 10\\1, Proyecto ~-o,.,.ajes Tropicales CIAT. AA 67 1.3 Ca li . Val le. 



RESUMENES • XXVI Congreso Sociedad Colombiana de Entomología 15 1 

Evaluación de la actividad insecticida de aislamientos nativos de Beauueria 
spp. y l'1e tarhizium spp. , contra larvas de Spodoptera frug iperda (J. E. Smith) 

Ligia Aponte I 

Ellrique Torres 2 

Jairo Cerón 3 

Daniel Uribe 4 

S. f rugiperda es una plaga po lifaga que ataca una gran v¿lriedad de cult ivos , la cua l usual mente esta 
asoc iada a altas pérdid as económicas . Su control se ha rea li zado prin cipal mente pOI" medios quími 
cos generando problel11as de l11anejo especialmente por el surgimiento de res istencia. En el afán de 
desarro llar un sistema de I"lanejo In tegrado de Plagas se ha planteado el uso de los hongos 
entol11 opa tógenos Beauveria spp. y Me larhizium spp. co mo al ternati vas biológ icas para su contro l. El 
objetivo principa l de este trabajo fu e eva lua r la actividad insecti cida de ais lal11 ientos nativos de hon 
gos entolllopatógenos, recolec tados y ca racterizados por el Insti tu to de Biotecnología de la Unive rsi
dad Nacional. Iniciall11ente se se lecc ionmon 30 aislam ientos, teniendo ell cuenta el origen geográfico 
y el hospedero original del aisla miento, procmando tornar gl'upos Il eterogéneos pa ra observar posi
bles di fe renc ias de viru lencia entre ellos; los hongos fueron reac ti vados sobre la rvas de S. fr ug iperda 
de 11 y 111 instar, tO l11ándose para su eva luac ión el prim el' rep ique pa l'a evitar pérdidas de virulencia 
por efecto de subculti vo. Los l11edios util izados para el cult ivo de los hongos fueron SDA y Agar Tr igo. 
Las pru ebas de ac ti vidad insecticida , se rea li zaron en lal'vas de 11 inst iu , el11plea ndo la metodología 
de inocl tl ación pOI' inll1ers ión , en una suspensión conidial en Tweell 80 al 0,03%, la concentrac ión 
el11pleada pa ra la prim era eva luación de actividad fu e de I x l OH cOl lidias/ln l. Pos terior l11ente las 
lal'vas fueron llevadas a cá l11ara hÚl11 eda, conteniendo C0l110 dieta natural trozos de hojas de higuer i
lla Ricil1us com munis. El periodo de incubación se fectuó a 26 ± 1°C, doce horas de fotoperiodo y 
una hUl11edad re lati va de 65 ± 5%. El registro de mortal idad se hizo dim iamente dura nte diez días. 
De los 30 aislamientos somet idos a reac ti vac ión, só lo 18 desarro llaron m icosis y fueron eval uados en 
la primera fase, de all í, se is aislam ientos fue ron se leccionados I'or superar el 60% de lTlor ta lidad y 
sus CL

50 
fueron ca lcu ladas. La menol' CLso para es tos aislamientos fue de 9 x 106 conidias / mL. PO I' 

o tl'a parte, el grado de expl'es ión de la vin tl encia se vio inFl uenciada por el med io de culti vo, general
men te favo recido pOI" Illed io Agar Tri go. 

I I.A. U.N . 
2 PIl.D. U. N. 
:3 PIl .D. Instituto de t5i o tecllología U.I'i. 
!¡ ~·1. 5c Insti tuto de I~iotecnolog ía U. I'i. 
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Cuantificación invasiva de Steinernema f eltiae cepa Villapinzón en Tecia 
solaniuora y Clauipalpus urs inus 

Adriana Sáenz A. I 

Jesús Emilio Luque 2 

1: 1 estudio se reali zó en 5a ntaré de Bogo tá, utili za ndo larvas de últ imo instm de recia so /alliuora 
\Povo lny) y C/auipa/pus ursillus Blanchal'd, pal"a deterrninar el efec to del lll'lmero de hospederos, 
dos is y tiempo de expos ición sobre la eficac ia de invas ión de Steinern ema feltiae cepa Vil la pinzón y 
mortalidad del hospedero. Para el ensayo de l erec to de l nl llTlero de hospederos se co locaron una y 
tres larvas de ca da especie de insecto por caj a de pe tri y platos Falcon de doce cav idades. Para el 
erec to de l período de expos ición del hospedero, se expusieron larvas a tratamientos de 50 y 100 
infec ti vos, con 35 larvas por dos is de J3, para un to tal de 70 larvas probadas. En cuanto al erec to de 
la dos is, larvas individuales se expusieron a 10, 50, 100, 250 Y 500 J3, para un to tal de 80 larvas. La 
Il lOrlalidad se registró diariamente. El análisis es tadístico, consisti ó de análisis Prob it para es timar la 
DLs,, ' La efi cac ia de invas ión se analizó por análisis faclo l'ial de va l·ianza. Igualmente, los erectos que 
presenta ron diferencias sign ifi ca ti vas, se ana li za ron por la prueba de rango ll1últiple de Duncan. El 
pOI' entaje promedio de nlortal ielélel aparece lige ramente ll1ás alto pma las dos especies de insectos 
en gru pos de tres, que pa ra la rvas proba das individ ua lmente . Igualmente , no hay diferenc ias signifi
cati vas en cualquiera de las DL,,, es timadas o la pendiente ob tenida desde el aná lisis prob it. En cua n
to al periodo de expos ición, se es tab leció que períoelos largos el e expos ición del 1I0spedero no tienen 
efec lo en la mortalidad de C. ursinlls y T so /anivora . Toelas las larvas de la po lilla gua lemalteca 
lll ul'ieron a las 24 hO I'as de t:xpos ición y el 73% de chisas son ll1uerlas dentro de 48 horas. En el 
efec to de la dos is, el porcentaje de nlorlalidad rue arec tado pOI' la dos is de nemátodos e incrementada 
ele 56% a 94%, después de 4[$ lloras en C. urs inus; de 500ft, a 100%, despl lés el e 24 horas en T 
so /aniuora. La efi cac ia de in vasión es arectada sign iricativa lllell te por las dosis en C. urs il1us y en T 
so /aniuora , la efi cacia el e invas ión no es afec tada signiri cat iva men te por las dos is el e nemátoelos. {\sí 
ll1 ismo, ex iste una relac ión indil'ec ta entre el Ill'nllero de nemátoel os apl icados y él nLnllero de J3 
obtenid os por hospedero, de acuerd o con la reg l'es ión li nea l simple. 

I ~J. 5e. entomología. U. Nacional de Colombia. !'ae. Agrollolllía. 5illlta! é de Bogotá. e-lllili !' adsaenz(u potigran.edll .co 
2 ~ J. 5l. [lltomología. U. Nacio llal de Co lolllbia. !··al. ASj lOllornía. 5a lltafé de LIOSjo téi. c- Illai !:j lllqll eá/llsa .nel 
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Regulación de Ceroplas tes cundinam arcens is Mosquera (Homoptera: 
Coccidae) en la arborización de Santafé de Bogotá D. C. 

Al/gel David Barba R. I 

Guada/upe Caicedo R. 2 

Se evaluaron di feren tes concentrac iones de tri o lla y hongos ento ll1opa tóge llos, COIllO opc ión de Illa 
nej o para Cem p /astes cWld inal1larCellSis ~'1. , en ell lOspecl u o vegetal Schill us mo lle L. [n ellabOl"alo
rio del Jardín Botá nico de Bogo tá, (TO 22°( Y liR 75%) , se efec tuaro n bioe nsayos para descartar 
necrosis y/o cloros is; eva luac iones con Tr iona para rellloc ión del recubrilll iel l to ceroso del insecto, 
pru ebas de susceptib ilidad y eficacia con los hongos ento ll1opatógenos Ver tic illiwll lecanii , Beauueria 
/)assiana y Me tarhizium an isop/iae, aislalll ientos I'egionales de la Sa balla el e Bogotá. En condiciones 
de ca ll1 po sellli controladas se evaluó la cepa que presentó 111ayor efi ca cia (V lecan ii ) y la Illejo r con
centl'ación de Tri ona para relnover el recubrillli ento ceroso del insecto. [ n ornato público se efec tua
ron pruebas con Tri ona y la mezcla con V. leca nii + cao lil l 0, 1% + Agrotin 0,0 1%. Los datos se ana li
zaron con los índices el e eficac ia Abbo tt y Henelerson-Tilto ll , la cOlll parélción ll1ú ltiple el e Tukey y la 
técn ica para la c0111para ción el e Illeel ias el e los tratall1i entos, LSD. Ninguna 111 0 lécula tu vo efectQ 
fitotóx ico sobre S. molle. En cond iciones selll icon tro laelas el e campo, con Tl'iona 3% presentó eficac ia 
de 84% a las 168 horas . Tr iona 1% + V. lecanii ( I x I O" conid ias/1l1 I) con 87% el e efi cacia. Los resulta
dos su giel-en una concen trac ión ele Ir iona 3% y V lecanii ( Ix I O~ co n i el i a s/ llll ) + caolin 0, I % + Agrotin 
0,0 I %, a las 240 1101"215 prollledio con efi cac ia pro1l1ed io el el 70%. 

Pregrado. Ponti fi cia U. Javeriana. 
2 Ja rdín Botánico de f3ogota ':José Ce les ti no ~'l l1t is " j ard ín«(/ gaitana .interred. net .co 
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joesarrOIlO de Hypothenemus hampei (Ferrari ), en café pergamino húmedo 
. para la producción masiva de sus parasitoides 

~30YY 

ra lly Parra Rueda I 

Ja im e Orozco l1oyos 2 

Lucely Orozco Gallego ~ 
Alex Bustillo Pardey , 

La ob tención de adu ltos de tJ. liampei pma la cría masiva de Cepha lollomia s l ephanoderis y Prorops 
nasLl ta , se rea li za a pa rtir de granos ce rezas inrestados en ca mpo. La multip li cación de estos imagos 
sobre grano pergal11ino se considera una buena alternativa para ce rrar el ciclo de prod ucc ión de la 
broca y sus paras ito ides . I:n la unidad de cría de paras itoides, en cum tos con tel11pera tul'a y hum edad 
re lati va de 25°C y 80% respecti va ll1ente, se rea li zamn dos experi mentos: en el pril11ero se determin ó 
la Ilu l11edad inicial adecuada del grano pergamino para la prod ucc ión de broca, Se eva luaron seis 
humedades iniciales: 5 1,29%, 49,5%, 48,4 1 %, 45,2 I (testi go) , 44,07% y 43,33%. Los tratam ientos se 
distribuye mn en UII dise l'lo co mpleta mente al aza r, con cin co repe ti ciones, Las va riab les de ami lisis 
rueron: producc ión de estados, porcentaje de infes tac ión y con taminación , I:n el segundo experil11en· 
to se eva luaron dos tratal11 ien tos de hidl'a ta ción: con agua y con Cloruro de Benzalcon io al 0,5%, 
Cada uno con se is repeticiones. Las va riab les de aná lisis rueron: porcentaj e de contal11inac ión y pm
ducción de ad ultos, I:n el prirn el' expe l'imento, la producc ión de estados respondió significativa ll1ente 
a las humedades, a favor de L),3%, L)' ),% Y L15% con 7,5, 10 Y 13,7 es tados por ~I ra no respec ti va mente. 
I:: n cuanto al porcentaje de infestación , el tes tigo presentó el Illás al to nive l con 65,6%, La contamina
CiÓII entre tratal11 ientos pl'ese nló diruencias sign iricativas , siendo inreri ol'es al tes ti go las hUllledades 
5 1 % Y .'J.4% con 2, 16% Y 3, 1% respecti va mente por lo cual se consi ci el'ó la humedad '14% C0l110 la 
adec uada para la pl'oducc ión ele 1) I'oca , I:n cuanto al segundo experirnen to, la va riabl e contamina· 
ción, fue eva luada med iante la pl'ueba t, encon trándose que el tratal11 ien to con agua pmdujo un 
porcentaj e de con taminac ión significat iva mente menor al de Benzalconio con 0,5% y 1,8% respecti· 
vamente, I:n el tl'a tam iento con agué!, emergie l'o n en total 159.459 ad ultos y en el de Benzalcon io 
20 1,734, de los cuales el 9 2A% se I'eco lec tó elu rante los pl'i lll ems 16 días, La hi drata ción con 
f3e nzalconio pl'esentó una mayor cO lltaminac ión del grallo, pem a su vez perm iti ó ob tener la mayor 
población de adultos en Lln menor ti empo de emergencia, lo cua l lo hace recomendable , puesto que 
rac il ita el pmceso de infestación, I:n pmll1edio por ca da grano se recuperaron 4,8 adultos (38%), I:ste 
baj o rend imiento fu e cau ado pOI' la Illuerte de los adultos dentro el el grano por el ataque elel hongo 
Aspergi fl Lls f laULlS , Del presente tl'abaj o se cO llCluye que la pmelucc ión el e broca en ca ré pergam ino 
húmeelo es Ilna al terna ti va Clue necesita el e es llldios ad ir.ionales que permitan reelucir la mortalidad 
ele adul tos dentro del grano, 

) )' regrado U, )'edagO\liGl Naciona l. 
2 PI1.D. Cent ru Nal. de IlIvesti\laLio ll c;, de C ric , CI'N IC,\ FI':, C¡) dd~, Cololllbia ,\, ,l. 242~, ~Iallizal es 
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o Efecto de cuatro insecticidas y de Beauueria bassiana (Bals.) Vuillemin sobre 
Prorops nasuta Waterston parasitoide de la broca del café 

J/101I Wilson fltejía fltontoya 1 

Jaime Orozco Hoyos 2 

Bernardo C/laves Córdoba 3 

:L3[) 45 Alex Enrique Bustillo pardey 4 

Para inclu ir el parasito ide P nasLlta en el progral11 a de l11 anej o integrado de broca, Cenica fé ha desa 
n'o llado un plan de inves ti gaciones, dentro del cual se consider'a n ind ispensab les los estudios de 
col11pat ibi lidad de la avispa con los del11ás cOl11ponentes del l11anejo. Este estudio tuvo por objetivo 
eval uar en call1po el erec to de los insecticidas clorpiriros, endosu lran, renitrotlli on, pirillli fos meti l, y 
del entomopa tógeno B, bassiana sobre adultos de P l1asul a. Se rea li za ron dos experimentos: en un 
lote se asperjaron los producto y se liberó la avispa uno, sie te. 14,22 Y 29 días después; simultánea
mente en otro lote, se liberó la avispa y se asperja ron los productos UlIO, siete, 15, 2 J Y 29 días 
después, Se utili zó un diseli o completamente al aza r con arreglo factor' ial cinco (productos) x cinco 
(ti elllpos de liberac ión) x cuatl'O (r'eplicaciones). La unidad experilll en tal la constituyó una rallla con 
40 ce rezas, cubier-ta con una Illanga entolllológica , se inres tó artiri ciallllente con broca y 33 días 
después se iniciaron las aspersiones de los productos y/o las liberac iones del paras itoide, De acuerd o 
corl los resultados todos los productos causa n 1lI0rtal idad al para siloide, Al igllalar las ecuaciones de 
1Il0rlal idad del paras iloide es li llladas por produclo, con la del les ti go, se obtuvieron los plazos ind i
cados enlre aspersiones y liberac iones para lograr el si nergism o de es los componentes: Cuando se 
asperjan los pl'Oduclos el plaw para li ber'a r el parasito ide debe superar los 22 días. Después de 
libera r la avispa, debe espera r'se Iln mínilllO de nu eve días para asperjar el entolllopatógeno y de 20 
días para los insectic idas. 

Pregrado Ingenie ría Agrononlica, U, Naciona l de Co lolllbia ~ I c dellin , Colonlll id 
2 1.tI. CE ' I CI\ F I~, Caldas, Cololllbia 1\ , A. 2427 , ~I aniza l es 
.3 n Se. CEN ICI\FÉ, Ca ldas, Cololl1bia 1\, 1\ . 2427, ~I a ni za l es 
4 PIl. D. , Centro Na l. Investigaciones de Café, CEN I CA Fr~, Ca ldas , Colol1lb ia 1\. A, 2427, Ma ni za les. 
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\1 ~Cr~ento d~ la patogenicidad de B. b.assiana h.acia Hypothenemus hampei, 
Ltilizando cutlcula de broca en el medio de cu ltivo 

(j.3QYG 

ftIa r ía Teresa GOllzález Galúa I 

Amubio Valellcia Jim éll ez 2 

Alex Bustillo Pardey , 

La cutícu la de los insectos posee condiciones que pueden ser exp loradas C0ll10 fuente de nutrición 
para un grupo de hongos especializados. Algunos hongos como B. bassiana pueden germ inar, pene
tra r la cutícula e invadir el helTloce lo ele los insec tos. Esto suy iere que las co ndiciones necesa ri as 
pa ra la germinación de las con idias y crec imiento hifal estéÍn presentes en la cutícula del insec to 
susceptible. Actualmente, la patogenici dad el e los entomopa tógenos B. iJass ialla y n. anisop liae pue
ele ser incrementada cuando se infectan hembras adu lta s de Hypothenen1Lls h ilmpei con una suspen
sión de esporas ele cada uno de los aislamientos. Este proceso es largo y dispendioso daelo que se 
requiere tener perma nentemente broca reci én emergi da y esperar' el tiernpo necesa ri o para que ocu
r"fa la muerte de la bl"Oca, ocu rra la expres ión del 11 0ngo y posteriorm ente se desa rr'olle en el med io 
de cultivo. Por lo an terior, se diserl ó un experi men to que permitiera cuan ti ficar la patogenicidad de 
cuatro aisla mi entos de B. bass iana (5b-9007, 9009, 90 15 Y 9205) obtenidos de insectos de los órde
nes Coleoptera y Lep idop tera, provenientes de Illedio de culti vo Sabouraud Dex trosa Aga r (SDA) y 
después de ser cu lti vado en med io SDA suple lllentado con broca macerada al 0,5%, en bu ffer fosfato 
pH 7,0 Y cuan tificar la patogenic idad del aislamiento 55-9205 cu lti vado suces ivamente en medio SDA 
con broca macerada durante ci nco meses. Los r'esu ltados Illostr'a r'on incremen tos altamente signi fi 
ca tivos, superi ores al 80%, en los cuatro aislamientos eval llados d spués de ser culti vados en el 
l1ledio con broca macerada. Estos resultados perl1l iten inferir que el hongo B. bass iana puede ser 
ma ntenido en medio de cultivo en presencia del sust r'a to broca logrand o así aumentar la patogenicidad. 
También se pudo es tab lecer que después de transferir el aislal1liento 5b-9205 por diez veces, cada 
quince días, en el medio con broca macer'ada, la patogen icidad de és te se l1la ntiene entre 87 ,5% y 
100% con un ti empo promedio de mortalidad inferi or a 3,7 días. El anál isis de va rianza mostró dife
rencias signifi ca tivas entre tratamientos a un nive l de significa ncia del 0,05% (Tukey). Los resultados 
obtenidos perm iten inferir que es pos ible que la mayoría de los aislam ientos de B. bassiana puedan 
provoca r' altas mortalidades de broca si per l1lanen tel1lente se proporciona al hongo el sustrato re
querido pa ra desa rrollarse e inducir un paquete enzimálico especí fi co. 

I Centro Na l. de Investigaciones de Café. CL: NICAr'É. Cili nclliná , C" ldelS, Co lombia AA 2427 , ~I aniza l es 
2 1. A. Depa rtamento de Química, U. de Caldas. A. A. 275 , Mallizales. 
:5 PIl . D. Ce ntro Na l. de tnvestigaciones de Ca fé, CCN ICM'É, Ca ldas, Co lombia A.A. 2427, ~ I anizales. 
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~ecto de diferentes relaciones del parasitoideProrops nasuta Waterston sobre 
I~~pothenemus hampei (Ferrari) en campo 

Rolando Tito Bacca Y. I 

Jaime Orozco 11. ' 
Alex E. Bustillo Po 4 

Bernardo Ch aves C. 3 

Para integ l'ar el paras itoide P nasuta a la estrategia de manejo de la broca, se requieren estudios 
sobl'e su ca pacidad de control y la adecuada relac ión paras itoide-hospedante que alcancen baj os 
nive les de da lio por n hampeL el objetivo de este expe!' i ll1ento fu e deterll1 inar la relación de P nasu ta 
por fruto brocado, ll1ás eficiente para el ll1a nejo del insec to plaga, Se rea lizó en la subestación expe
rill1ental "Paragua icito" de Cen icafé, en el Municipio de Buenavista (Qu indío), a 1- 250 ll1 de altitud. La 
unidad experimental es tu vo conforll1ada por diez árbo les de ca fé de terce ra cosecha, con una infesta
ción inicial de 24,2%. La separac ión entre parcelas expel'imentales fue de 23 m. Los tratamientos 
consistieron en cuatro relac iones de liberación de avispas por fruto brocado: 1: 1,3: l, 9 :] y 27: l. La 
liberación del pa ras ito ide se rea li zó cllando los fru tos presentaron es tados biológicos que permi tie 
ron a la avispa alimentarse y paras itarios. Los paras itoides se liberaron utili zando bo lsas con ca fé 
pergamino brocado y pal'as itado pl'óxilllas a emerger. Se uti l izó un dise l'lO cO lll pletalllente al aza r con 
alTeg lo factoria l 4x3 (cua tro tl'a talllientos y tres estratos del árbo l) con se is repe ticiones. Las va riables 
analizadas fu eron: porcentaje de paras i ti smo de la avispa sobre broca, nLlIllero de es tados biológicos 
de P n3suta e H.hamp ei por fru to; se res isaron es tos datos a los diez, 20 y 40 días después de la 
liberación (DDL). También se eva luó el nl lmero de frutos brocados por ál'bol y porcentaj e de in festa 
ción por la plaga a los 30 y 60 DDL, A los diez DDL el mayor pa ras iti smo ( 13%) se obtuvo con ta 
re la ción 9: 1, que fu e estad ísti ca mente igual a la I'e lación 3: I (CO ll un para~ i t i smo de 7,4%) . Este 
Illismo cOlllpo l'lalll iento se obse rvó a los 40 DDL . A los 20 DDL todos los tratalll ientos fu eron iguates. 
La Illáxillla I'educc ión de estados de broca por fruto fue de 67,3% observada a los 10 DD L con la 
re lación 27: 1 lo cual fu e estadíst ica lllente igual a la I'e lac ión 3: 1 (48,5%) . Para tos frutos bmcados y 
porcentaje de infestación por N. hall1pe i y es tados bio lóg icos de Pnasl.l ta por fruto 11 0 se presentaron 
diferencias entre tratalllien tos. En los es tratos alto y Illediodel ál'bol se ob tuvieron los Illayores por
centajes de paras itismo y estados bio lóg icos de P nasl.l ta , aunque las bo lsas de li berac ión se ubica 
ron en el es trato bajo. De acuerdo con los I'esultados ob ten idos el pméls itoidc P nasuta Illos tró ulla 
gran capacidad para red ucil' poblaciones de N. hampei ; siendo la relac ión más d iciente la de tres 
avispas por fruto brocado. Además, se pudo co rroborar que el efec to del pmasitoide depende de su 
capacidad de depredac ión y pa ras iti smo. 

I Candidato 1'1. Se. , U. Naciona l de Colombia , Santaré de 130gotá 
'2 ¡VI. Se. Entol11ología. CI:N ICAI'É 
3 P11. D. Enlo l1lología. Centro Na l. de Inves tigaci ones de Café, 1\ . A. 2427, Maniza les, Ca ldas, Cololllbia 
!¡ ¡VI. Se. Bi olllel ría. Cenlro Nal. de Inves tigaciones de Café, A. 1\. 2427 , i'1a nilales, Ca ldas, Colol1lbia 
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, Jvaluación del superparasitismo de Phymasti chus coffea La Salle 
'rHymenoptera: Eulophidae) sobre la broca del café Hypothenemus hampei 
(Ferrari) (Coleoptera: Scolytidae), en laboratorio 

Omar Andrés Ecl1everry Arias I 

Jaime Orozco Hoyos 2 

La avispa de Togo P coffea, es un endoparas itoide de adultos de broca que fue introducido al pa ís en 
1996 para ser incorporado al programa de Manejo Integrado de Broca desa rro llado por Cen icafé; 
para ello se req uiere entre o tras actividades, de los es tud ios de biología y comportam iento. El obje
t ivo del presente trabaj o fue eva lua l" el com portamiento superpa rasíti co de la avispa bajo condiciones 
de laboratori o. El trabaj o se rea li zó en la unidad experimental de cría de paras itoides de Cen icafé ; la 
HR y la tem pera tura promedio fue de 86% y 22,5 ± 0,5°C respec li valllen te. Se evalua ron tres trata
mientos co rrespond ien tes a diferentes relaciones avispa:broca , relaci ón 1:5 , 1: I y 5: l . La unidad 
experi mental fu e una caj a pe tri co n diez granos de café [lergi1llli IlO de 45% de humedad in icial a los 
cuales se le adicionaron 20 brocas adultas; dos lloras después las élvispas fll eron li be radas en las 
caj as petr i en las relaciones propias de ca da [¡·a tam iento. Las var iab les de respuesta fu eron porcenta
je de parasitismo, número de estados del paras itoide por broca, porcentaje mortalidad de la broca y 
superparasitismo, entendido como la presencia de más de dos individuos del parasitoide dentro de la 
broca . Las eva luaciones se real izaron a los cinco, 15 y 25 días después de li berados los pa ras itoides 
(DDL) para reg istrar el comporl amiento de las va riab les a través de l ti ell1po. Los resultados no mos
tra ron diferenc ias estadís ticas para los porcen tajes de paras ilismo entre tratam ientos; el porcentaje 
de mortalidad tampoco mostró dife rencias en tre tra tamientos , pero reg istró un aumento a los 25 
DDL, debido a que el efecto del pa rasi toide so lo se evidellcia cllando éste ha com pletado su desa rro
llo dentro del huésped. En cuanto al superparas ilislllo se presentaron diferencias estadíst icas pa ra 
los tratamientos; la relación avispa: broca 5: I reg istró el mayor porcen taje de superpa rasitismo a los 
cin co y 15 DDL , pero para los 25 DDL el número de es tados d ismi nuyó y no se presentó 
superparas iti smo, lo que signifi ca, que existe un meca nismo del paras ito ide y/o de la broca que 
disminuye el número de individuos de P coff ea al interiOl' de cada individu o de H. hampei . 

I Pregrado Ingeniería Agronómica. U. Nacional de Cololl1bia SCge I'a llll i ra 
2 M.Se. Entomol. Centro Na l. Investigaciones de Café, Cf: NICAf'F. , Ca ldas. Co loll1bia A. A. 2427, Ma ni za les 
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Actividad de lipasas y proteasas producidas por aislamientos de los hongos 
entomopatógenos Beauueria bassiana y f'Jetarh iz ium anisopliae y su relación 
con la patogenicidad a la broca del café 

EIsa fIJaría Giraldo-Cardozo ' 
Ya 111 el López - I~ , 

Fernando Delgado-B. 3 

Patricia E. Vélez-A. 4 

El hongo entomopalógeno B. bassiana es ulil izado en el l11anejo inlegrado de la broca del ca fé, 
Hypot/¡enemus hall1pei ; el proceso de infección sobl'e el inseclo OCUlTe med ianle la combinación de 
mecanismos bioquím icos y mecá nicos. Existen es ludios que indica ll una estl'ec ha relación enli"e la 
acl ividad de algunas enz imas de es los !longos, asoc iadas a 1;1 el egrael élción ele la culícula el el inseclo 
en el proceso ele penetrac ión y la patogen icidad sobre és le. Por lal razo ll , el objet ivo ele este lrabajo 
fue desa rrollar una melodología de cuanlificac ión de la ac li vidael el e l ipasas y proleasas. Pa ra lal 
efecto, se cu lti varon los aislamientos de B bass iana 9205 (multiespórico l y B. bass ian a 9620 
(monoespórico) y f'1. an isop lia e 92.36 (mulliespórico) y N. an isop liae 9.30.3 (1ll(J!1oespórico), delermi
na nelo los ca mbios ele pH del medio, el crecimiento de los !longos, la palogenicielad y la act ividad 
enzimálica de las proleasas [Azocaseína (e= 98 1" cl11 , ) como sus l ralo I y lipasas totales [ r
ll i trofenillaLII'eato (e= 18.77 1"1·' cm·l) C0 l11 0 sustrato]. Se pl'ese nlaron valores eI~ germinación superi o
res al 90%. El análi sis ele va rianza moslró diFerencias estadísli cas entre tralamientos en las va riab les 
palogenic idad y Frecuencia ele mortalidad , a Favor de los cu lli vos Illonoespóri cos. Los va lores máxi-
1110S de proteasas se alcanzaron lanto en B. bassialla como en 1'1. anisop liae enlre los días cinco y 
siete de incubación (0,62 ± 0,02 n11ll 01 el e grupo azo Illl " nlilr l y 0.577 ±0,03G 111 mol ele grupo azo mi ' 
'min"' , respec tivamente). No se observaron eliFeren cias signifi ca li vas entl"e cul ti vos multiespóri cos y 
monoespóricos (p>0,05). La activielael Illáx ima el e las lipasas totales, al cabo ele tres y cinco elías ele 
incubación, mostró eliferencias significalivas (p>0,05) entre los ais lamientos, sin una tendencia elefi
nida segú n el lipo ele aislam iento, 111 0noespóri co o mulli espórico. La metodología desa rrollada per
mite una cua ntificación confiab le ele la activielael ele protcasas y lipasas el e B. bassiana y 1'1. anisopliae, 
los resultados pe l'm iten suger-ir que ex iste co rr"e lación significa ti va enlre el liempo el e mayO!" activi
ela d de las enz imas estueli aelas y la patogenic ielad el e los aislam ientos sobre la broca, lo cual pueele 
er util izado como factor de se lecc ión de cepas para LISO en programas de nlanejo in tegl'ado de la 

broca. 

U. Ca tó lica de ~l ani zales. Centro Nal. de Investigacion es de Café, Ct NICML Chincllil lá, Caldas, Co lombia A. 1\. 

2427 , ~laniza l es. 

2 PI1.D. Centro Na l. Inves tigaciones de Café , Cf:NtCAFt, Ca ldas, Co lombia AA 2427. '1;lIli za les . 
:5 ~I. Sc. Cl':NtCAFÉ. 
4 ~I. Sc. Centro Na l. Investigaciones de Café , Ct:N ICAFÉ, Ca ldas, Colomb ia A. /\ . 2427, Manizales. 
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/ Impacto del parasitoide Prorops nasuta Wate-r'st0l!.. sobre poblaciones de 
Hypothenemus hampei (Ferrari) después de la cosecha principal y mitaca de 
café en dos pisos altitu dinales 

~30S0 

Rolando Tito Bacca }~ I 

Ja im e Orozco N. 2 

J\lex E. Bustillo P. 3 

Bernardo C/l aves C. 4 

[ 1 uso de enemigos naturales para el Illanejo de la broca, requ iere del conocim iento de las épocas 
más indica das para l ibel-a r los pmasiloides _ [1 objetivo de es te experimento fu e eva luar el efecto de 
liberaciones de P. nasuta , después de la cosecha principa l y mitaca en dos p isos altitudinales _ La 
investigac ión se rea li zó en dos fincas, una a 11 60111 de alti tud en Palestina (Ca ldas) y la ot ra a 1620 
In ub ica da en Sa nta Rosa de Caba l lfIisaralda ), con infes tac iones illi ciales por Ilroca de 48 ,3 y 14,3%, 
respect ivamente_ La parcela experim ental es tu vo conformada POI-50 árbo les de ca fé va ri edad Ca tu rra 
de tercera cosecha . Los tratamientos consist ieron en una libefac ión, en relación de tres paras ito ides 
por fruto brocado, después de la cosecha principal (LDP), una liberación bajo la misma relac ión des
pués de mitaca (LDI"I) y un tratamiento testiyo, donde no se rea liza ron l iberaciones del parasitoide. 
La d ista ncia entre parcelas fu e de 30 m y enlre las parcelas y los tes ti yos de 100 111. Durante el 
experi men to no se ap li caron i llsec ti cidas qllímicos ni biolóyicos. Se utilizó un dise lio completamente 
,'1 1 aza r, con se is repeticiones par¡;¡ los tl·¡;¡ta lllientos y cllatro pa l-a el test igo. Los datos se anali zaro n 
mediallte un análisis combinado de cova l'ianza y un anál isis rn ulti va riado de com ponentes pl' in cipa
les. Las va riables fueron porcen taje de parasi ti slllo y nlllllero de es tados biológicos de P. nasllta por 
fruto, número de frutos brocados POI-árbol, porcentaje de in fes tac ión y nLllnero de estados biológicos 
de J-J. hiJmpe i por frllt o, éstas se eva luaron Illensua llllente du rante un alio. [n la LDP se obtuvieron los 
mayores porcentajes de parasitismo y nÚlllero de estados bio lógicos de P. nasuta, que osc ilaron de 
28,6 a 2,3% y 7,3 a 2,9, respec ti vamente. Para la LDM el pa ras iti sl110 nllctlló elltre 2,6 y 0,02% y pa ra 
los estados bio lógicos de la avispa en tre 4,3 y 0,02. La red ucción promedio de es tados biológicos de 
broca, pa ra los cuatro meses siyu ientes a cada época de liberac ión, con respec to al tes tigo fu e de 
32,9% para la prilll era época de liberaci ón y 4,4% para la segl lllda. [ 1 Illayor efecto del parasitoide se 
registró cuando se presen taron las poblaciones mas altas de broca que co inc idieron con la época 
Illenos l luvi osa del experilll en to. [1 piso al titlldinal no afectó la efi cienc ia del pmasitoide sobre J-J. 
I!ampei . Los anteriores l'esl l ltiJ dos sllgieren qlle 1¡-1 acción c1epredadorc y parasítica el e P. nasllta es 
más efect iva clla ndo las poblaciones de su hospeda nte son l1liJyores y concuerda con épocas secas. 

I Calldidato 1'1. Se. U. Nac ional de Co lonlb iil, Sil ntal é de 150go l,i 
2 ~'1. Se. I:ntol110109íil. Ce ntro Na l. de Invest i,Jilrion es de Café , A. 1\ . 2427 . ~'I aniza l es 
:5 1' 11 _ D. tntolllología. Centro Na !. de Inves li gacion es ele Café, A_ t\_ 2427, ~1dn iza l es, C¡¡ldas. Col oll1bia 
4 ¡VI. Se. 5ioll1 et ría. Cen tro Nal . de Il1 ves ti ~Jilc i o n es de Café, t\. ,\. 24:n, ~'l a l1i z;] l cs, Ca ld'ls. Co loll1bia 



RE:¡UMENES • XXVI Congreso Sociedod Colombiono de En tomologío 161 

j valuación del almacenamiento de hongos entomopatógenos mezclados con 
materiales de relleno para su aplicación al suelo 

.23051 

Patricia Marín M. 1 

Francisco J. Posada F. 2 

María Teresa GO/lzález G. 3 

Ex isten va rios medios pa ra [a co nsuvac ión y mezcla de 11 0ngos enlolllopa tógenos, pero [a mayoría 
de el los son muy costosos y de difícil disponibilidad y por lo tanto poco adecuados para su utili za 
ción. POI' [o anteri or e[ obje ti vo de [a presente inves tigac ión fu e eva [ual' e[ efecto ele siete sustra tos el e 
fá cil consecución en Fin ca (arena, [illl o, suelo orgán ico. sue lo COIll LII1 , pulpa, llul11us y aserrín ), uti[i za
dos CO I110 Illater ia[ de l'e[[ellO, en [a conse rvació ll de [a s Gllac ter ís ti cas bio lóg icas: viab ilidad y 
patogenicidad de los hongos Bea uueria bassiana , Beauueria brongniartii y I'leta rh izium an isopliae 
ma ntenidos en condiciones de almacenamiento a Te de 25±2°C y hlll1leelac[ relati va de 70%. Las 
eval uac iones se I'ea li za ron cada Illes dUI'a nte se is Illeses. A[ iniciar e[ ex perim ento [os aislam ientos 
seleccionados presentaban porcentajes de mortali dad del 85% (5b92 05), 90% (5br92 022 y Ma9236) 
y viab il idad de 8 1,7 (Ma9236) y 100% para 5b9205 y 5bI 92022. Los ma teri ales de re ll eno presenta
ron hU l11edades que osc ilaron entre 0,9 para arena y [ [ ,5% para aserrín. La viabil idad de [os hongos 
fue es tablec ida por e[ métod o de Uni dades formadoras de Co [olli a (UFC). La eva luac ión de [a 
patogen icidad se rea li zó someti endo cinco fru tos infestados con un pi"Omedi() el e [5 brocas ael u[ tas 
por fru to, él cada sustrato mezclado con suelo es téril has ta obtener una concent ración de I ,Ox I O' 
esporas/gramo. Dur'a nte [5 días se revisaron los frutos y se I'egistró el núme ro de brocas que presen
tó infecc ión por el hongo, retirándolas inmed iatal11 ente del sustrato pa ra evitar que al espo l'u[al' 
incrernental'an la ca ntidad de esporas y se pl'esentara in fecc ión de las brocas que aun no habían 
abandonado [os frutos y no [labían sido atacadas por e[ hongo. Por ca da U'ata mi ento se rea li zai"On 
cinco repeti ciones. Al eva luar la viab il idad se encontró la arena C0l110 mejor sustrato para 5b9205 y 
5br92022, con UFC promedio de 99,9 y 93,95%; para el hongo Ma9236 el l11ejor sustrato lo const itu 
yó el hUl11us con 9 1,6% en promedi o durante el ti empo de almacenal11i ento. En la conse l'va ción de la 
patogen icidad el mejor sustrato para Bb9205 fue al-ena con 94, [9 ± 3 ,2%, pa ra Bbr 92022 fue el li mo 
con porcentaje de mortalidad de 90,23 ± 7, 18 Y para el [lOngo ~1 a9236 el mejor sustrato lo constituyó 
el suelo com ún con pmce ntaje de 96, t 2 ± 8,6 (diferencias no sign i ficativas). De los resul tados obte
nidos se infiere que es posible la conservación de los hongos entolllopatógenos en mezcla con [os 
sustratos eva luados ya que co nse rva n las caracte rís ti ca s de viabi li dad y patogenicidad por pe ri odos 
prolongados, posibilitando además [a sobrev ivencia y [a ap licac ión al sue lo pa ra el conti"Ol de la broca 
de [ café. 

I Centro Na[. de I n ves ti~Jac i ones de café, CENICA FÉ, Cilin ciliná, Ca ldas, Cololllbia. A. A. 2427 , Maniza les 
2 Pil.!). Centro Na !. Investigac iones de ca fé, CENICME, Caldas, Co lombia. A. f\. 2427, ~Ianiza l es 

3 Cell tro Na !. de Investigac iones de café, Cr: NICA Fr , Cil incllin,i, Ca lda s, Cololllhia. A. 1\ . 2427, ~1 a ni zal e s 
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J~fecto de entomonemat15aos en el desarrollo de la broca del café en 
condiciones de invernadero 

Juan Carlos López N. I 

Bernard Briscoe 2 

En la búsqueda de es tra tegias pa ra el control de plagas que sea n amiga bles con el med io ambiente, 
la incoq)orac ión de entomonemálouos (EN) en progralllas 1"1Ip, ha gozado de gran acep lac ión Illun
dial. EII trabaj os rea li zados en Cenica fé, se Ila podido delerm inar que son diversos los factores que 
propician la ca ída de frutos, convirtiéndose en reservo ri o de la broca para cosechas sigui entes. Con 
base en lo anterior, se pretende delerlllinar el efecto de la apl icación sobre frutos brocados en el 
suelo, de una formulación comercial (Nemasys) del EN S teinern em a fe ltiae, en el desa rrollo de la 
broca, baj o condiciones de inve rnadero. Pa ra el experill1 enlo se uti li za ron ba ndejas metálicas (0,82 
1l12 ) (UE), conleniendo cada una: 2 I\g de suela; ll1 ulcll (trozos de madera, pasto y hojas secas) y 50 
cerezas mad uras de café brocadas. Los tratam ien tos (T), cons isti eron en ap lica r 360 IllI / UE de la 
formul ación del EN preparada en agua, en tres concentraciones (254. 160 = TI; 1'236.000 = T2; 
1'7l8.400 = T3). Como tratallliento adicional, se cons ideró una segunda aplicación de T I a los 14 
días de inic iado el experilll ento (T4); para tos test igos, se uti li zó agua tibre de EN. El experimento se 
llevó aca bo mediante un dise lio completamente alea torizado, conformado por once UE por cada T. 
Las UE, se in trodl ljeron en bolsas plás ticas con muselina a ma nera de trall1 pa , con el fi n de ca ptura r 
las brocas que emergiera n de los frulos. Alea tol'iamente se se lecc ionaron por tratam iento, ci nco UE 
de las que se retiraba n cada cinco días (has ta 105 30 días), fl'utos disccá ndolos y deterll1in ando el 
Ilúlllero y porce ntaj e de 1lI0rta lidad el e es tael os inllladu ros de broca y II l lmero de EN den tro de fru to. 
Con las se is UE resta ntes, ca el a tres días se estillló el número el e brocas ca pturadas por UE has ta los 
60 días. En térm inos genel'a les, se presentó una signi fica ti va disminución elel número promedio el e 
estados por fru to para TI ( 18 ± 3,6) y 1'3 (2 1,2 ± 5, 1), en re lac ión con el tes ti go (32,8 ± 6,8) (x ± E.E ) 
a las 30 elías ele eva luación. Esta elislll in ución se atribuye a la desintegració" del estaelo i llmaduro 
pa ras itado e" el interi ol' elel fl'UtO, ca usaela por la pres ión eje rcida ele l estaelo ad ulto en elesa rro llo del 
NE en su interior, lo cual hace que se subestimen 105 porcentaj es el e mortalidad. En es te mismo 
ord en, obse rvó reducc ión para T4 ( 19,5 ± 4,4 ), ell comparaci ón con el tes ti go (28,4 ± 6,5). En rela
ción con el número de NE encontrados el entro de fruto, se reg istró prese ncia después de 105 cinco 
días de apli cac ión para todos 105 tr'atalllientos, incrementándose el prollled io de EN / Fru to a partir ele 
los diez días. Dichos incre llle lltos , son atri buidos a la lll ull iplicac iólI del E ' ele ntro del fruto. La posi
ble inleracc ioll ell tre 105 EN Y las pob laciones ele broca el¡ Irulos del sucio, y su efecto en la emergen
cia de adultos bajo las concli ciones en que se real izó el experilllento se discuten. 

Entolllología. Centro Nal. de Invcs tigaciones dc Caré. Cll incili na, Caldas, Colom bia. AA 2427 ~'lanizal es 

2 Centre rol' Agri culturc and l1iosc icnces In le rnalional. C/\ 151, Bioscicnccs, Lilll C, Eg llanl Su rrey. Inglate rra. 
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lf7:fecto de la temperatura sobre la cría de Hypothenemus hampeí en la dieta 
~rtificial Cenibroca y su parasitoide Cepha lonomía stephanoderís 

j3053 
Este trabajo se rea li zó con el rin de determ inar la influencia de la tempera tura sobre el desarrol lo y 
potencia l reprod uctivo de H. flampei y C. stephanoderis usando la dieta artifi cia l Cen ibroca. Los ex
perimentos se llevaron a ca bo en cámaras climaUza das ca libradas a temperaturas constantes (23°C, 
25°(. 27°C Y 29°C) . Los resul tados obtenidos mostraron el efecto de la temperatura sobre el tiempo 
de desal-rollo, capacidad reprod uct iva y tasa de incremento poblac ional de la broca y su parasitoide 
los cuales ru eron signiricativamente direrentes en tre trata mientos (p<0,05) (F=549,35, DF=3 Y 7 16, 
p=O,OO 1). La durac ión de hu evo a broca adulto rue de 30,8+5D=2,4 días, 27,9+5D= 1,9 7, 
24.7+50= t ,9 Y 20, 1+5D=2,5 días a 23 , 25, 27 Y 29"e I-especlivamente. Los va lores máx im os de 
fecundidad bruta (f"1 ) se obtuvieron a 25"e y 27°C (40,9 + 50 = 2 1, 15 Y 39,4+5 0 = 21 ,7 individuos por 
broca y por 0,5 ce de dieta, respect ivamente) sin direrencia significat iva entre ellos (p> 0,05). pero 
diferentes signiri ca ti va mente con relación a 23°C y 29°C. Los va lores más altos de la tasa neta 
I'eproducli va de la broca (R) se ob tu vieron a 25°C Y 27°(. mientras que a 29°C: ocurrieron los va lores 
más altos en la tasa intrinseca de crec imiento (1'",1. La tempera tura 23°C con el más alto Ro (46, 15 
pa rasitoid e hembra/hembra rundadora) y el mas largo liempo generacional (T) (47,38 días) obtuvo el 
menor r", (0,089). Mientras 29°C presentó los valores más bajos en cuento a Ro y T, del 'parasitoide 
pero se ob tuvieron los va lores méís altos en r", (0, 106). Los porcentaj es mas altos de paras itación 
rueron encontrados en es tado de prepupa seguidos del es tado de pupa y LlIlicamente una pequelia 
población se encontró paras itando larvas de segundo insta r, es tos porcentajes no presentaron dife
rencias signiricalivas entre tratami entos (p> 0,05 1. El porccntélj e más ¿jIto de llIorta lidad en todos los 
tratamientos ocurrió en estado de larva tanto para ti. Ilam¡Jei C0 l11 0 par-a C. stephanoderis. Este 
ti-abajo aporta un conoc imiento amplio en cuan to al desarrollo y capacidad reproductiva de la broca 
y su paras itoide . 

PIl. O. Ce nicafe, Entolllol ogía. Chinchina, Ca ldas, Cololllbia. Tel 0057 68506550, rax 0057 68504723; E-Illail: 
Fcmponu caFedecolol1lbia.colll . AA 132 I ¡"Iani za les 
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FicL/s soa tensis Duga nd 16, 45 
ti"an/dinidla co lom b iana a6 
rran/¡ Iinic lla occ idelllalis 86 
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Frankliniella panamensis 86 
frankliniella af. citripef 86 
Fusariwl1 moniliforme 147 
Fusarium oxysporum 147 
Fusarium sp. 49, 1 19 
Fusigona lia lativittata 50 

G 
úaiadendron tagua (H.B.I\.) G. Don 16 
úaleopsomya sp. 103 
úa lisonga c iliata 128 
úa lleria m ellonella 138 
úenus sp. 103 
úeocoris sp. 11 9 
ú liocla dium roseum 147 
ú m elina arborea 38, 113 
ú olopha sp. 40 
ú raphocepha/a sp. 50 
ú uazuma ulmi{olia L. 92 
úypsophila paniculata L. 12 

H 
Ha emalobia in'itans 30 
/1aetera F. 1807 29 
l1ebralebra nicaraguensis 50 
l1elcocyrtomyia 57 
11eli conills 1\ lul\, 1802.28 
l1elio/his tergemina F&R 101 
l1emerobills sp 49 
Heteroterm es sp. 92 
Hibiscus spp. 16 
l1ippopsis lemniscata 108 
l1irsu tella f ormicarllm 149 
/1irsutella slilbelliformis va l'. ponerinum 149 
HOl1loeosoma ocoll equensis 9, 107, 128 
l10rismenus sp. 49 
l1yperaspis fest iva 1 19 
l1ypoth enemlls hampei (Ferrari ) 6, 7,89, 90, 9 1, 
94, 95 , 96,97 , 98, 156, 157, 158, 159, 160, 162 

I 
Iph iseiodes w luaga i 104 
ISO llichlls sp. 40 

L 
La{oensia spec iosa D. C. 16 
Lasioderma serricorne 135 
Leishmania braz iliens is 58 
Leishmania sp. 57, 58 
Leptopharsa g ibbicarina Froesc llncr 13 1 
Leuco /hy reus sp. 40 

Ligyrus sp. 40 
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) 12 
Lucutl1yreus sp. 1 14 
Lutzomyia co lumbiana 57 
LlI/zomyia longiflocosa 54, 57 
LlItzomyia longipalpis 52 
Lutzomyia m exicana 57 
Lu/zomyia nw'ieztovari 57, 58 
Lutzomyia ova lles i 58 
Lu/zomyia quasitownsendi 54 
Lutzolllyia scorzai 57 
Lu/zot11yia shannoni 5 1,53, 57 
Lutzomyia sp de Pich indé 57 
Lulzomyia sp . 58, 59 
Lulzomyia sp inicrassa 54 
Lu/zomy ia torvida 54, 58 
Lutzomy ia yOllngi 54, 55, 56 
Lyclocoris campes tris (Fabri cius) 126 

Ma crodactylL/s sp. 40 
1'1ahanarva sp. 1 7 
l'1a /va silves tris 128 
1'1ang ifera indica 92 

M 

1'1aniho/ escu /enta Crantz 123, 124 
Mansonia titi llans 64 
Marpesia berania (J-I ewitson, 1852) 28 
Megasoma actaeon Linneo 39 
Melia azederach 88 
l'1esocyclops longise tL/s (Th iébaud) 62, 63 
Mesose/um /o /ii{orum 36 
l'1etaphuCLls sp . 1 19, 122, 123 
Metarh iziL/m anisop liae 9 1, 144, J45, 148, 
153 , 156, 159, 16 1 

l'1etarhizium sp. 1 14 , 150, 15 1 
1'1icrocras is sp. 129 
Morli erella sp. 147 
l'1yrc idris Ward 25 

N 
Naslltitermes co/umbicus Holmgren 92 
Nephaspis sp. 1 19 
Nico liana /abanol! L. 10 1 
Nomuraea riley i 100 
Ny landeria {u/va ~1 ay r 99 

o 
Ochroma lagopus Sw. 92 
Opsiphanes cass ina Felder 130 
OriL/s sp. 88 
Orth ezia sp. 93 
Oruza saliva L. 3 1 

171 
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p 
Pach icrepoideus vin daemia e Rondani 129 
Paeci/omy ces sp. 1 19, 149 
Panstrongy lus geniculatus 69, 70, 71 , 72 , 73, 74 
Panstrol1gylus humera/is 73 
Panstrongylus rufotLlbercu latus 69, 73 
Paradulcedo Constantino, 1992 29 
Faramecium bursaria 62 
Faramecium caudatum 62 
Parapon era e/avata 149 
Faspa lum pectinatum 36 
Peda /iodes Butler, 1874 29 
Pediculus humanus capitis 75, 76 
Fe lidnota sp. 40 
Penici/lium sp . 147 
Fersea gratiss ima 85 
Phaseolus coccineus 95 
Fhaseolus vulgaris 87, 95 
Pheidole pos. biconstricta 9 1 
Fhi/ae th ria Bill berg, 182028 
Phi/eurus sp. 40 
Phthorirnaea opercu llella 126 
Phy leurus spp. 1 1 
Fhyllophaga ce rca elenans 1 14 
Phyllophaga m enetriesi 11 4 
Phyllophaga obsoleta 1 14 
Fhyllophaga sp. 3, 40, 1 14 
Fhymas tichus coffea La Sa lle 158 
Phytoseiulus macropilis 104 
Pierella Westood, [1 851] 29 
Pin us patu la 1 12 
Pittosporum undulatllm Ve nlenal 37 
Planococcus citr i R. 93 
Plantago major 128 
Plectris fass/i 1 14 
Flectris sp. 40 
Podischnus agenor Oli vier 39 
Podisch nus sp. 40 
Podocarpus o leifo/ius D. 16 
Poeci ll ia reticulata 63 
Po lyborus plancus 36 
Po lycephalomyces sp. 149 
Po lyphagotarsonemus latus 104 
Prem notrypes vorax (Hustaci1e) 146 
Fremnotrypes vorax 1-1 ustac i1 e 139 
Frionyx thol11ae 4, 144 
Proechimys sp. 64 
Propiose iopsis cannaensis 104 
Frorhinoterm es sp. 92 
Prorops nasllta Waterston 154, 155, 157, 160 
Psectorthrips er. delostomae 86 
Fseudohae tera Brown, [ 19431 29 
Pseudomyrm ex graci /is 25 
Fseudomyrm ex sp . 25 
Fsorophora alb ipes 64 
Psorophora f erox 64 

R 
Retrophy llum rospig lioss i (Pi lger) de Laub 16 
Rhammatocerus schistocerco ides (Rehn , 
1906) 4 , 36,44, 144, 145 
Rhodnills breth esi Ma lla, 19 1968 
Rhodn ius dalessandroi 68 
Rhodnius pa llescens 73, 74 
Rhodnius p ictipes 69, 72 , 73 
Rhodnius pro lixus 74 
Ricinl.ls communis 136, 15 1 
Rumex acetocella, 127, 128 
Rum ex cr ispus 127, 128 

S 
Saga lassa va lida Walller 1 11 
Sa isse lia coffea w. 93 
Sa lpingogaster nigra 32 
SamlJllclls mexicana Presl. Ex DC 37 
Schinus lIlolle L. 16 , 49, 143 
Scu tellista sp 49 
Scutigere lla inma cu lata Newporl 102 
Selenicerus megalanthus 11aw 20 
Senecio asper 127 
Senecio inaequidens 9 , 107, 127, 128 
Senecio vll lgaris 128 
Serratia sp. 49 
Signiphora aleyrodis 123 
Signiphora sp. 122 
Si/elle ga llica 128 
Sil11uliul11 lJicornutum 27 
Simulium furci llatum 27 
Simulium ignescens 27 
Simuliwn lutzianllm 27, 67 
Simlllium romana i 27, 67 
Sil1111liw l1 /unja 27 
Sito/roga cerea lella 126 
Solanum lJe tacelll11 Cavo 103 
Solanum p/wreja 1, 2, 140 
So lanum scorpioideul1l Rusby 103 
Solanwl"I tuberosLl/n 2 
Sonclw s oleracells 9 , 107 , 127, 128 
Spergu la aruensis 128 
Spodop /era f rugiperda (J . E. Sl11ili1 ) 23, 100, 132 , 
134, 135, 136, 140, 14 1,15 1 
Spondias lut ea L. 9 2 
Sporotrix insec torum 149 
Steinern ema carpocapsae 138 
S/eill ernel11a cubanum 138 
Ste inern el/la f eltiae 1, 2, 152, 162 
S/cnocra/ es sp. IfO 

Stetllorus sp. 104 
Strat egus aloeus (L.) 10 1 1 
S/rategus aloeus Linneo 39 
S/ra /egus sp. 40 
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T 
Tagosodes orizico /us (Muir) 31, 1 10 
Taraxacum offie!nalis 128 
Taygetis Hübner, 19 18 29 
Tec ia so /an ivora (Povolny) j , 2, 18, 125, 126, 152 
Tecoma stans (L. ) Juss 37 
Tectona grandis 92 , 113 
Te/enomus sp. posible remus 100 
Tetra/eurodes sp. 123 
Tetranyc/ws ca nadensis 104 
Telranychus tumidus 104 
Thrips pa /mi Karny 15, 2 1, 84, 87, 88, 142 
Tilach/idiwl1 liberianum 149 
Torymus sp. J 03 
Toxoplera auran lii F. 93 
Toxotrypana sp 48 
Tra chipogon p lumosos 36 
Trachipogon vestitus 36 
'Tria /eourades variabills Qua intance 79 
Tria/eurades sp. 24, J 23 
~' ia/eurades vaporariorum (Westwood) 24, 33, 78, 
(9, 8 1. 82, 83, 84, 11 9, 120 , 12 1, 122 
hia /eurades variabilis 24, 1 19 
Triatoma dimidiata 69, 73, 74 
Triatoma maCLilala 69, 73 
Triatoma venosa 69, 73, 74 
Trichoderma Iignorw11 148 
Trichoderma sp. 147 
Trichogramma atopovirilia Oalman & Platner 100 
Trichogramma ce rca pretiosum Ril ey 126 
7i'ichogramma exiguum Pinto & Plalner 100 

Trichogramma /cpezandinensis Sarm iento 125 
Trifollum repe/1s 128 
Trisso /cus sp. 137 
Trypanosoma cruzi 68, 70, 71, 72 , 73, 74 
Trypanosoma range li 72, 73 
Trypanosoma spp. 26 
Thrip s australis 86 
~hrips simp/ex (= Taenothrips simp/ex) 86 
1/mps tabae! 86 

U 
Vtetes anatrephae (Vierecl\, 1913) 129 

v 
Verbena litorallis 128 
Vertici llium /ecanii (Zimm .) Viegas 49, 1 19, 
149, 153 
Vertici l/ium psal/io tae 147 
Verticillilll11 sp. 126 
Vignil unguicu /ala (L) Walp 35 

w 
Weltinia quin aria 46 

Z 
Zulla co lombiana 13,32 
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Indice de Temático 

A 
Abeja 47., 11 5, 11 6, 117, lI8 
Abundanc ia Relativa 37 
Abuti lón Amarillo 37 
Aca ricidas ] 9, 109 
Acar idae 104 
Ácaros 37 
Áca ros Fitófagos 104 
Acrae inae 28 
Acr ididae 4, 44 
Acli vidad Enzilllática 145 
Activ idad Insecti cida 134, 15 1 
Actividad Larvicida 133 
Aclividad Tóxica de Proteinas 139 
Aethalionidae 93 
Afr ican ización 1 15, 1 16, 11 7, 1 18 
Agaonidae 45 
Agromyz idae 12, 107 
Aguacate 85 
Ahuyama 79 
Aleyrod idae 78, 79, 80, 8L 82 , 84, 93, 11 9, 120, 
121, 122, 124 
AlFa lfa 134 
Algodón 79, 82, 122, 134 
Aliso 37 
Almacenamiento de Hongos 161 
Almacenamiento de Tabaco 135 
Alysi inae 129 
Ami lasas 95 
Anaca rdiaceae 16 
Aná lisis Ca nónico Discriminante 52 
Análisis Cluster -/1 8 
Aná lisis Discrim inan te 27 
Análisis Factoria l 47 
Anál isis Multivar iado 27, 52 
AnamorFos 149 
Anoplu ra 75, 76 
Anthocoridae 126 
Antixenosis 6 
Aphe linidae 93, 11 9, 120, 12 1, 124 
Aphod inae 42 
Apidae 46 
Arachnida 46 
Arácn idos J 19 
Arborización 153 
Armad illos 70 
Arracacha 143 
¡\rroz 1 10, 143, 145, 146 
Arroz Secano Mecanizado 3 1 
Arveja 128 
Ascomycot ina J 49 
Asilidae 114 
Asteraceae 9, J 07 

Asterales 9, 107, 128 
Astromelias 102 
Atrayentes Sexuales I 1 
Auchenor-rhyncha 50 
Avena 143 
Azu l Orchoro 105 

Balso 92 
B 

Barrenador de Raices Pa lllla de Aceite 1 1 1 
Barrenador de los Tallos 10 
Barrenador de Tallos 108 
Berenjena 15, 78 ,79,82, 122 
Bestfor 105 
Biocontro ladores 127 
Biod iversidad 37 
Bio inseclic ida 1 LfO 
BioloSjía lIeproducti va 53 
Biop laguicida 144 
Biosensores María 7 1 
Biotipo A B_ tabaci 82 
Biolipo B Bemisia tabaci 78, 81,82, tl 9 
Biot ipos l3emis ia tabaci 2Lf 
Bisón Aubade 105 
Bombycidae 8 
Bosque Seco Trop ical 38 
Bota Ca ucana 43 
Bovinos 30 
Braconidae 46, 126, 129 
Brasso lidae 130 
Broca del CaFé 6,7,89, 90,9 1,94,95, 98, 154, 
155, 157, 158, 159, 160, 162 , 163 

e 
Cadáveres de Insectos 135 
CaFé 6, 93, 129, 160 
CaFé Pergam ino Húmedo 154 
CaFé Tipo Exportac ión 90 
Cafetales con SOlllbra 50 
Cajeto 16 
Ca l"la 99 
Capacidad de Búsqueda t ,2,4 
Carabidae 126 
Caracteri zac ión Cilológica 67 
Caractel"izac ión I"lolecular 23 
Cariseco 16 
Carraco 36 
Caryophyllaceae 12 
Caucho Sabanero 16 
Caupí 35 
Cebo liumano 54 
Cec idoll1yi idae 103 
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Cedro 92 
Ceiba 92 
Ce iba Roj a 38 
Ceni broca J 63 
Ceniza 9 1 
Centrospe rlllales L2 
Cepa Montecitos L09 
Cepa Na ti va 132 
Ceralll bycidae 10, 38, 108 
Cercas Vivas 37 
Cercop idae 3, 13 , 32 
Cerea les 127 
Cerraja 9, 107, l 28 
Chagas 26, 68, 70 
Clli ca lá 37 
Chi nche de los Pastos 34 
Chinches J 05, 126, 131 
Chinches Ases inas 26 
Chinches Penlatólllidas 13 7 
Chisas 1 14, 143 
Chisas Rizófagas 40 
Chryso lllelidae 46 
Chrysop idae 88 
Cica 8 3 1 
Ciclanláceas 46 
Ciclo de Vida 4 , 15, 2 1 
Ciruelo 92 
Cilo logía 27 
Cítri cos 85, 92 
Clad ística 28, 29 
Clavic ipilaceae 149 
Coberturas 102 
Coccidae 16, 49, 93, 153 
Coccinélido 104 
Coccinelli dae 85, 1 19, 126 
Col 79 
Co leoptera 7, 10, 1 1, 38, 39, 40, 42 , 85, 90, 94, 
108, 11 4, 11 9, 135, 139, 156, 158 
Co lonización 55 
COlllejenes 92 
COlllpa l-a ción Isoenzilllá li ca 54 
COlllpOrlallli enlo 2, 4, 12, 7 1 
Comporlam ienlo Reproductivo 13 
Comunicación 13 
COlllunicación QUÍlllica 10 
COlllunidades Apíco las 47 
Conga 14 
Consenso de Nelsen 29 
Control Biológico 132 , 147 
Conl rol de Aedes 62 , 63 
Conlro l de Lepidópteros 23 
Conlrol de Plagas 135 
CopépodoS 63 
Copépodos Cic lopoides 62 
Coproll ecró ragos 42 
Cosla Pacífi ca 46 
Cosla Rica 50 

Cos las 78, 79 
Creo lina 9 1 
C,-Ía 130 
Cría de J-/ypo thenemus hampei 96, 163 
Cría ["las iva 55 
Cri so lllélidos 35 
Cromosomas Pol ilén icos 27, 67 
Crysopidae 1 19 
Cucurbiláceas 15 
Culex (l'1elanoconion) 64 
Culicidae 5 
Culicidae 60, 6 1, 63 
Culli vo Trampa 103 
Cullivos Anua les 78 
Cul tivos Ornalllenlales 86 
Curado ele Plás lll iclos 140 
Curculi oniclae 46, 139 
Cutícula el e la Broca 156 
Cyclocep llalini 40 

D¡¡ lila 105 
Delphaciela e 1 10 
Dengl le 63 , 66 

D 

Densidael Pob lac ional 30, 56 
De[1redador de L¡¡ rvas 130 
Dermaptera 46 
Desa l-ro llo Broca 7 
Desa lTollo Larva l 56 
Deulerolllyco lina 142 
Diapausa 32 
Diel¡¡ Ar li fic ial 96, 136, 163 
Die ta Ar li fic ial Cen ibroca 7 
Dincím iGl Pob lack1lla l 3 1, .'52 , 35, 36 
Diops ielac 46 
Diplera 5, 9 , 12, 22 , 24, 27, 48, 5 1, 52 , 53, 54, 
55,60,6 1,63,67, 103, 107, 11 4, 127, 128, l 29, 
135, 139 
Disl r ibución de Vec lores 73 
Dislr ibuc ión Lutzomyia 59 
Dislri bll ción Verl ical 1.3 
Dislr ibll ció ll y Abllncla ncia 58 
Di vers idad 4 1, 42 , 43, 50 
Dolichocl crinae 93 
DOllli cili ac ión 70 
Drosophili dae 46 
Dyllas lillae 40 

E 
Eco logía ele Poblac iones 49 
Ectemllaspis 27 
Elasmodélll idos 26 
Electro fores is 94 
Ence lali l is 66 
Ence fali lis Equina Venezo lana 64 
Enemigos Na turales 1 19, 126 



176 

Enfe rlll edad de Chagas 72 , 73, 74 
Ensayos de Compelencia Vec tol"ial 55 
Entomonematódos 162 
Entomopatógenos I 19 
Erylhrae idae 104 
Esca llla Cerosa 49 
Escarabajos Longicorn ios 38 
Escob illa 9, 107, 128 
Esco lares de Medellín 75 , 76 
Espec ificidad de Hospedero 128 
Esporulación 133 
Estaciona lidad 38 , 40 
Estados Suces ionales 42 
Esli mación de la Poblac ión 3Lf 
ES lrés f\limenl icio 8 
Estructura Poblacional Lf 1 
Etnobiología 14 
Eucoilidae 129 
Eulopi1idae 103, 158 

I"'al sa Poa 105 
f"a lso Pimiento 16 
I'"a una f{egional 39 
Fedea rroz50 3 1 
r'enómeno del Nillo 65 
Fe rolllona Sexual 18 
Ferlil idad 125 
Fiebre Alllarilla 66 
Filogenia 28, 29 
Filop lallo 23 
Fi lóragos 128 

f' 

Flor de Exportación 86 
Fluctuaciones de Densidad 65 
Flue Cured TRC 1-96 10 1 
Foco Endém ico 58 
Foco Enzoó lico 64 
Forrlli cidae 25 , 46, 93, 99, 148 , 149 
Fracc iones Pmleicas 97 
Friegapla tos 103 
Fríjo l 15,78, 79,82 , 88, 122 , 128, 142 
FruticulJura 48 
Fungicidas 96 

G 
Ga rrapala 19, 109 
Ga rrapala ComLln del Ganado 109 
Gelechiidae 1, 125, 126 
Genéti ca 67 
Geol ru pi nae 42 
Girasol 143 
Gliphypleri g idae 1 1 1 
Gradientes Alti tudi nales Lf I 
Grill o 36 
Guácilllo 92 
Guayaba 129 
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Guayacán 16 
Gusano Ba rrenador del Ganado 77 
Gusano Blanco el e la Papa 139, 146 
Gusano Cogo llero del Maíz 132 
Gusano Cogo ll ero del Tabaco 101 
Gusano de Seela 8 
Gusano Devorador ele Hombres 77 

H 
Haba 128 
Habiclluela l5, 79, 82, 84, 87, 122 
Hábilos I-lig iénicos 76 
I-Iaeleri ni 29 
Haliclidae 46 
Harpac lol"ill ae 26 
Hel iconii nae 28 
HematóFagos 30, 75, 76 
Hemiptera 26, 46, 70, 7 1, 1 19, 126, 130, 13 
liennig86 28, 29 
rleleroplera 26 
Higueril la 136, 15 1 
HonlOplera 3, 13, 16, 32 ,49, 50, 78, 79, 8 1, 82 , 
84,85,93 , 11 0, 11 9, 120, 121 , 122 , 124, 153 
Hongo 142, 143, 147, 148 
Hongos Bioconlmladores de Filopatógenos 147 
Hongos Enlomopalóge nos l 4, 1 19, 149 , 150, 
15 !, 153, J59, 16 1 
liongos EnlOlTlopatógenos PI"imarios 147 
Hongos Entomopalógenos Secundarios 147 
Horm iga Arri era 148 
liorn liga Loca 99 
HOl"llli gas 14, 25 ,93, 13 1, 149 
li or lali zas 122, 127 
Hybosorinae 42 
Hymenoplera 4, 25, 45, 99, 103 , 1 19, 120, 121, 
124, 125, 126, 127, 129, 144, 148, 158 
Hi perpa ras ilo ides 123 
1-lypi1 o l1lyce les 142 

1 
Idenl iFicac ión Molecular 21f 
Indices de Inres lac ión Aédicos 66 
Ingas 14 
Illseclos Ci1upadorcs 93 
Inseclos IOilóFagos 107 
Invernadero 102 , 124, 150, 162 
Isoptera 46, 92 
Ive nTlccli na 77 

J 
Jarelín t:5o lánico de 150go ta 45 
Jazm ín 37 

K 
Kil\Uyo 105 
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L 
Langosla Llanera 4, 144, 145 
La rvicida 14 1 
Larvi trampas 66 
Leguminosas 15,35,97 
Leishmaniasis 55 
Le ishma nias is Cutánea 55 , 57 
Lepidoptera 1, 8,9, 23, 28, 29,43, 46, 107, I I 1, 125, 
L26, 127, 128, 130, 132, 134, 135, 136, 139, 156 
Ley de Po tencia De Taylor 49 
Ley de Taylor 89 
Liendres 75, 76 
Lím ites Térmicos 22 
Lipasas 159 
Llanos Ori entales 44 
Lygae idae I 19 

M 
I"laíz 100, 132 , 134, 143 
Ma laria 65 
Malezas 9, 107, 127, 128 
I"lanejo Integrado cl e la Broca 90 
~'I a n ejo Integrado de Plagas 88 
Mango 85,92 
Maní35 
Margarodidae 85 
~1ariposas 4 1, 43 
r"ledic inales 128 
Melaza 9 1 
~1 e lina 38, I 13 
Melolontl1idae 39,40, 11 4, 143 
Melón 15, 78, 79, 87 
Membracidae 93 
Método de Des in fes lac ión 20 
Metodología ~1uestl'a l 34 
r\ letodologías de Cría I 7 
I"lias is Oral Invasiva 77 
~1i ón de los Pastos 32 
Mojojoy 11 4 
~1 0jorros I 14 
I"lonitoreo de Poblaciones 18 
Morfolllelría 52 
Morfornetría Comun idades Apíco las 1 17, I 18 
Mosca Aga llíco la de los Botones Florales 103 
Mosca Blanca 24, 33. 78, 79. 80, 8 1. 83, 84, t1 9, 
122 , L23, 124 
~'I osca de las Frutas 48, 129 
I"losca de los Cuemos 30 
~10sca del Botón Floral 106 
r"losca del ~1 e diterráneo 20 
Mosca 5uramericana 20 
1"1 uestreo 89 
~1 yrmi ci nae 93 

Nemátodos 1,2, 152 
Neuroptera 88, 1 19 

N 

Nitidulidae 46 
Noc tuidae 23 , 132 , 134, L36 
Nyrn phalidae 28, 29 

Opiinae 129 
Oribatidae 104 
Ornamentales 128 
Ornato Plrblico 16 
Ortll eziielae 93 
Orthoptera 4, 44 
Oryzica I 3 1 

o 

p 
Palllla de Ace ite 10, I 1, 1 1 1, 130, [3 1 
Pa lmas 46 
Panela 99 
Papa 15,79, 126, 127, 139 
Papaya 104 
Pa¡.¡ ilionoielea 43 
Parállletros Pob laciona les 33 , 53 
Parasitismo 120 
Parasi to icle 4, 11 9, 122 . 113 , t 24, 125 , 126, 129, 
144, 154, 155 , 157, 158, 160, 163 
Par iel acl Poblacional 65 
Passa l ielae 40 
Pastos 3,4 105 , 127, 150 
Patogeniciclacl 142, 156, 159 
Pat rones ele uso Insec ti ciclas 80 
I'eces 63 
Peeliculiclae 75, 76 
Pentatol'l1iclae 130 
Pen toclo ntinae 40 
Pepino 15, 82 , 87, 122 
Pl1ylllá licios 26 
Phytose i iel ae 104 
Pilllen tón 82 
Pino Chaquiro 16 
PillO ROlllerón 16 
Pi oj os 75 , 76 
Pilaya 20, 106 
Plagas Urbanas 49 
Pl atygaste riclae 1 19 
Poinse lia 79, 82 
Po lill a Guatema lteca 152 
Po lini zac ión 46 
Po lini zadores 45 
PO lleri llae 93, 149 
Preforlmllaclo 143 
Proclucc ión cl e Entolllonemátoclos 138 
Proclucción I"las iva 62 
Proclucci ón Parasito ide 137 
[>rocl Ll ctivielacl 56 
Progl'i;1llla Comercial 13 1 
Pro teasa Digesliva 94 
Pl'Oteasas 159 
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Proyecto Hidroeléc trico Porce 11 42 
I'rueba de tn mersión Larva ria 19 
Pseudococcida e 93 
Pseudolllyrlll ecinae 25 
Psychodidae 51, 52 , 53, 54 , 55 
Psyllidos J 12 
Pterollla lidae 129 
Pyralidae 9, 107, 128 

R 
Redu viidae 26, 70, 7 J 
Re fores tac ión Comercial 1 12 
Requerimi entos Térm icos 12 1 
Res istenc ia a Insecti cidas 19, 60, 63, 8 1, 83 
Resistenc ia a Lactonas Macrocíc licas 19 
Reventones 58 
Rhabdith ida 1,2 
Rhopaloce ra 43 
Riqueza 4 1 
Rust ~'I as t e r 105 
Rute li nae 40 

S 
Sali vazo de los Pas tos 3, 13 17, 150 
Sandía 15 
Satyl'inae 29 
Sauco 3 7 
Scarabae idae 10, JI , 40, 42 
Sco lyt idae 7, 46, 90, 94, 158 
Scutigerellidae 102 
Se lva Tropica l 149 
Serranía de la Macarena 25 
Serranía de los Churumbelos 43 
Simu lii dae 27, 46, 67 
Sistemas de Infección 138 
Soga ta 11 0 
So lanáceas 15 
So lidaster (Var. Ye llow Subl11arine) 102 
Sombrío 50 
Soya 10, 82, 108 , 137, 143 
Sphecidae 4, 144 
Staphylinida e 46, 126 
Steinernel11atidae 1,2 
Sti gmaeidae 104 
Sum idems 62 
Su perparas itislll o 158 
Susce ptib ilidad 136 
Suscepli bilidad de Larvas 60, 6 1 
Sym phyla 102 

T 
Tabaco 79, 10 1, 128, 135 
Ta bla de Vida 125 
Tachinidae 1 14, 126 
Tagua 16 

Tarsonem idae 104 
Teca 9}, 1 1-<),
Teleomorfos 149 
Temefos (Abate" ) 60, 6 1, 63 , 66 
Tenebri onidae 126 
Tenuipalpidae 104 
Teoría de Fases 44 
Tephritidae 9, 22 , 48, 107, 128, 129 
Termilas 92 
Tetranychidae 104 
Tetreli te 105 
Thripidae 15, 2 1,84,87,88,142 
Thrips 84 
Thysa nop tera 15, 2 1, 84, S7, 88, 142 
Tíbar 37 
Ting idae 13 1 
Tomate 15,33 , 78, 79, 82 , 120, 122 
Tomate de Árbo l 103 
Torylllidae 45 , 103 
Towl1sendi 54 , 58 
Tram pa 18, 143 
Trampa Ma laise 38 
Trampa Shannon 54, 58 
Trampa l3edd ing 1 

Trampa Cdc 58, 64 
Tl'ampa de Ca íd a 42 
Trampa de Fruta IOe rmentada 40 
Trampa de Luz 40 
Trampa McPhail 48, 106 
Trampa Va n SOllleren-Rydon 4 1 
Triatom inos 68, 69, 73 
Tri atominos Domicili ados 74 
Tr icl'l ograJ11matida e 125 , 126 
Triflulll uron (Stmyc ide ' ) 61 
Tripanoso J11as 68 
Tripanosom ias is Americana 70 
Tyd eidae 104 

u 
Uchuva 12S 

v 
Va pOl' Ca lienle 20 
Var iab ilidad Ge nética 5 1 
Va ri ación Fenotíp ica 5 
Vec lores 57, 6S 
Verruca r Unl 54, 58 
Vespidae 46 
Virul encia 145 
Virus de lioja I3 lanca 1 10 
Visilantes Flora les 46 

y 
Va ré 1 Lf 


