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PRESENTACION 

Bu ena parte de l éxito de una Sociedad científica se basa en la d ivulga-

ci6n permanente y sería d~ los conocimi 8ntos adquiridos a través de l a 

investigaci6n. Como también es factor de cohesión y estabil ¡dad el su-

ministrar a sus socios un' documento en el cual se consignen las dec is io 

nes qu e por estatutos tome inualmente la Asamblea General . 

En cumplimi ent o de 10 an1Pr~or I~ Junta Directiva s e compl ace en p re s e~ 

tar las Memorias del VI Congreso real izado en 1979 en Cal i. Est e docu-

mento incluye la informac:IOn gen e ral sobre la instalación y clausura 

del certamen, e l Acta de, la VI Asamblea General de Socios y los traba -

j os presentados como conferencias especiales en esta ocasión . 

Nuevamente la J ~n ta agradece a todas aqu e llas entidad es y pe r sonas que 

hi c ie ron pos ibl e la realIzacIón del VI Congreso . Especial reconocimi e~ 

to a Colci encia s por el patrocinio de la presente publ icaci6n . 

JU NTA DIRECTIVA 
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Conferencia: Los plagulcldas en los agroecosistemas 
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ConferencIa: Aspectos de control biol6glco de 
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Dr. W. H. Whltcomb. 

Receso 

Homenajes y entrega de premios 

Receso 
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INSTALACION DEL VI CONGRES O DE LA SOC IEDAD COLOMB IANA DE ENTOMOLOGIA . 

Di scurso de l Presi dente de Socolen, Dr . Juan de Dios Ralgosa Bedoya. 

En Co lombi a para com ienzos de l presen t e si glo la Entomo log Ta e ra prAc -

ticamente desconocida y por es a época pocas personas se i nte resaron en 

esta d isc ip l ina . 

No obstante lo ante r io r , el doctor' Vi ct or Manuel Pa tiño, destacado c ien 

tif ico co lomb iano en su lib ro: Facto res inhib l to r ios de la producc ión 

agrop ecuaria , r efi r iéndos e a las hormigas, escribe: "Por ser un mal 

crónico, poca atención s e prestó a la hormiga , y por lo general en las 

hi stor ias sólo s e han r eg ist rado los a taqu es de tal magn itud que no po

dTan pasar desaperci b idos . 

El cab i ldo de Cal ¡ d ispuso e l 27 de Sept i embre de 1. 777. que a fue rza 

de bar ras s e saca ran las hormigas que había en la ciudad, pués no solo 

dañaban los cult ivos de hue r tas y f rutales, sino que por las cárcavas 

que fo rmaban afectaban aú n los edif icios. En 1.808 se pone l a abundan 

c ia y daños de las ho rm igas como un fa ctor limitante, que "acoba rdaba" 

l a producción agrTcola". 

"Los ind igenas del Qui ndl o se veT an compel idos a sacar los esqueletos 

de l as sepu.ltu ras, cuando las galedas excavadas po r las hormi gas , po -

nTa n en pel igro las est r ucturas de las bóvedas fune ra rias" . 

Dosci entos años mAs t a rde , en e l mismo lugar , cont inuamos encontrando 

problemas con la s hormi gas y con muchos otros ins ectos. 
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Para afronta r este desaf i6 de la natural eza y en concordanci a con e l pr~ 

greso de l pa1s, los Entom6 10gos colombianos creamos nuest ra prop ia socl= 

dad. Hace apenas cinco años asi st l mos en este mismo salón al II Congre

s~ de SOCOLE N. Con orgu llo y con gratitud, a quienes 10 han impulsado, p~ 

demos deci r que el s ueño de Hernán Alca ráz y unos pocos de s us co la bo -

radores, es hoy una rea li dad. 

Es para mí un honor presidir el VI Congreso de una sociedad cada vez más 

f uerte unida y organizada. Veo complacido a varios de los socios fu nda

dores que nos acompañan, pe ro reg is t ro con pesa r la ausencia de Octav lo 

Mari n Valenc ia, en cuya memoria so lic i to un min uto de s il enc io .•• 

Vivimos en un mundo en constan te incremento de s u publaclón 10 cual ne

cesar iamente causa d i sm inuc ión de los recursos na turales y es to a su vez 

prop ic ia deso rden y conmocl6n genera les. 

la mente del hombre pa rece estar en camino contra ri o a l de la natura le

z.a por 10 cual atent a cont r a su existenc ia. Los s ignos de un proceso 

irrevers i ble y un colapso tecnol6glco son múltiples surgiendo c ri sis na 

cional es e internacionales . 

Man ejar tales cri s i s con med idas t rad i ci onales a corto plazo es . s egur~ 

mente fracasar . Ex is t e ahora una presi ón para produc ir, a l imentos y fi 
bras no contra l a na tura l eza para ben ef ic io del homb re a corto plazo, 

sino en armon ía con e lla para ga ran t izar la supe rvi venc ia . 

Estas cons iderac iones Son de importanci a pa ra el p resen te y futuro de 

'la producci 6n a gdcola y ello implica procedimientos que en lugar de 

exigir máx imo de producción, garant icen ópti ma producc l6n dentro de l os 
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requisitos econOmicos, eco l ógicos, sociales y políticos. 

Actualmente a nivel mund ial s e requiere de una orientación de la produ~ 

ci6n agrícol a general hac ia el ecosistema de producci6n, meta para al -

canzar a largo plazo l lenando una ser ie de etapas. 

Para d i señar, d ivulgar y eva l uar sistemas de producci6n agrícola como 

los mencionados anteriormente, es necesario disponer de un equipo mult! 

di sciplinario i nc luyendo como bás ica la investigaci6n y el mercadeo de 

los productos agrícolas, con pol íticas definidas trazadas por los gobier 

nos que consu lten a los gremios y asoc iaciones interesadas en un desa -

rrollo agropecuar io equ ili brado . 

La alternativa recomendada para la agricultu ra indica que la orlentacl6n 

debe ser proporcionada por consejeros, productores y también consumido

res para que haya economía de energía i ncluyendo los pesticidas y la fer 

tilizaci6n mineral. En esta forma la producci6n agrícola afronta menos 

riesgos garantizando estabilidad econ6mica a largo plazo. 

En la búsqueda de valores nuevos que armonicen los requerimientos para 

e l hombre y la natu raleza, l a invest igaci6n debe proveer las pautas, no 

solo en términos de producc i6n agrícola sino como una práctica de pro -

tecci6n integrada de las p lan tas qu e implemente técnicas para el futuro. 

La agricultura como producc ión de alimentos y fibras es un sistema com

plejo de actividades Interrelacionadas , algunas de las cuales, caso de 

las plagas, no están bajo control uniforme, por lo cual el agricultor 

grande o pequeño se siente frecuentemente más como una víctima del sis

tema que socio del mismo y por lo tanto, obligado a tener en un lugar 
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comú n no solo 105 problemas s i no parte dE' s u,; so l uc. iones, 

El desaf i o para producir al imentos, fi b a s y produc.tos agro ndustrla les 

no es nada nuevo pero si cada d ia má s comp l ejo y esto nos obl ¡g~ a man

tene r prepa rados programas construc t ivos dentro de l os cuales s e desta

ca e l cont ro l de p lagas, 

Aqu í es oportu no c itar el pensam ento del botlm !co i ngles e, ~J.. Ward iaw, 

que dice : itA pesa r de las ~xp l orac i on e~' c.:ósmi cas, de los milagros de 

la s ' ntes l s qu1 mi ca , de 105 recursos cas i Inconceb Ibl es de l a ene rgt a 

nuc 1 ea r , e i h/::mbre sa be que toda 1 a ca rne y toda 1 a 1 eche que neces ¡ ta 

es ; a f:¡ n d e cuenta s hl e rba y c!ebe Intent a !' t'{Jmpr ender su mu ndo ve rde 

porque é l le dará s ustento du rante un t iempo t odav í a muy cons Iderable" , 

Los resultados. de Inves ti gaciones que general ment e 50n Imp redecib l es y 

a veces pu eden t oma r años para llevar los a la pr§ct' ca en un a es truc t u

ra donde los p rogramas más ur gentes sor. de~ pl a zados po r e l insaci abl e 

ape tito de l d 1ne ro , impide que s e CUr.1p 2'n tedos los procesos normales 

re una invest i gac ión bás i ca. 

En nues t ro pa1 s, debemos reconocer que , invest i gar y gene rar tecnologta 

ya sea a n i vel of icia l o privado, ' e5 lO" de l a ;, act ivi dades más i ngra -

tas en mamen t os en que 1 a mayori él de 1 d 5oeledad. a cas ¡ todos los ni ve

les , desea el en r iquec imiento rap ido y fJc l l. 

Esta es una labo r de t i tanes y no podemos desmayar qt..i enes hemos s ido 

entrenados y t rabaj amos actualmente en es t e campo. pués, s i nuest ros a~ 

tepas ados con más problemas y menores r ecursos que l os ac t ua l es , afron

taron y reso l v ieron situaciones d i f 'i c i les , pod r emos nosot ros hacer menos 
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por nuestra generación y las futuras ? 

En Co l omb ia recientemente se ha sucedi do un hecho que, para el común de 

las gentes puede pasar inadver t ido pe ro, la Sociedad Colombiana de Ento 

mologla, partIcipe a través de sus socios, 10 reclama y desea destacar

lo como un triunfo: en Ma rzo de 1. 977 se firm6 un acuerdo entre produ~ 

tores de azúcar y de panela con el Gob ierno Nacional para trazar una P9 

11tica de producci6n a largo plazo. Con el aporte de los productores 

se acord6 financiar el Centro de Investi gaci6n de la caña de azúcar de 

Colombia hoy CENICAÑA. 

Destacadas personalidades a nivel mundial, de diferentes centros de in

vestigaci6n para caña, visitaron varios ingenios del Valle del Cauca y 

conceptuaron después en sus informes qu e, en el aspecto Entomol6gico 

del cult ivo solo se necesita difundir l a labor iniciada con éxito en al 

gunos ingen ios. 

Lo anterio r registrado escuetamente represen t a una aceptaci6n por los 

Técni cos Internacionales de 10 que podemos hacer en Colombia en el ma -

nejo de algunas plagas de la caña de az úcar, demostrando que a nivel 

mundial se reconocen y recomiendan como buenos estos trabajos. 

Viene ahora una etapa difIcil qu e consiste en concientizar a los direc

tivos y agricultores de caña de az úca r y panela en todo el pats, para 

que acepten las recomendaciones que un comité de Entom610gos colombia -

nos, respaldados internacionalmente, debe extrapolar si es posible para 

manejar las plagas en 450.000 hectareas dedicadas a este cultivo. 
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Otras a gr em íaciones man t i enen p rogramas parciales de Invest i ga c ión, al 

gunas con s ideren que',west l ga r es un gasto y nó una invers ión, al pa so 

que o t.ras h<Jn dec:lc i do cas i te rm i na r con p rograma s que venían real ¡ z~n~ 

dose desde ~uchos aRos atraso 

La Socled,,,,¿ Co1cmb iana de Entomolog Ya cita a CENICAÑA como un e j emplo 

de C',oope ra c ión en t e quienes r ea l I zan i nvesti gaci6n y r ec i ben s u bene -

f i c !o e i ns tan a l as demás a gr eml,ac lones agr'ico l as del pa t s a s egu ir és 

ta c.!~r~ senda de progr eso . 

En este pun to cobra act ual idad e l Impo r t ante trabajo con l as c l ras pr: 

sentada: en pesos po r e l col ega Ra f a e l Es p i nal Mazuera sob re: "Re nta ~ 

b l1! dac de la i nves ti gaci 6n En t omol 6g ica en Colomb ia as imil ada a ej em -

p 10s de cu l t ivos en cl ima s cAi Idos" , pr esen tado en el 11 ¡ Congreso de 

Sccolen en Jur'¡o/75, donde además de p ropic ia r un examen de conclenci " 

e n cada uno de los profes ¡ana l es en l a Entomología , para que destaque -

mos nues t ra ac t Ivi dad en t é rm i nos eccn6m ; cos , presen ta e~ c Ifra s conc r = 

t as de $ 743 0000 . 000 mil l ones como benef i c ios r ec Ib idos po r la ut l lza

c i6n de l os resu ltados obten i dos en i nvestigaci ones sobre caRa de azú -

c a r, ma1z, sor go y al godone ro. 

Es claro que la ~rod ucc ¡ 6n ag rí co l a depende de energ1a cada vez més co~ 

t osa en el cons umo de ag roqu t mlcos en gene ra l, pe tró l eo, yelectri cldad o 

Po r o t r a pa r t e , es ev i den t e que e l med io amb ien t.e tropical es muy s ens! 

b l e a l o s d i st urb ios e co l óg icos y aquí es necesario que la producción 

de a lImen t os se encue nt re en manos de técn i cos conocedor es de la ecolo

gí a o 



Siempre que se cuesti~ne sobre Invest i gac ión en cualesquier disciplina 

agropecuaria se piensa en e l Instituto Colombiano Agropecuario ICA con 
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su tremenda responsabil idad ante e l pal s pe ro sin los recursos especial 

mente económicos para realizar sus trabajos. En Entomologla las respo~ 

sabilldades son super iores a las fac ili dades de trabajo, con el consecuen 

te detrimento de investig~ciones bás icas esenciales tales como biolog1a, 

controles naturales y fluctuac iones de poblaciones insectiles. 

Por otro lado y esto se r ep i te en cada reunión de t~cnicos agropecuarios, 

pero nunca se escucha en l as altas esferas oficiales, los presupuestos 

del ICA son cada año menores generando el desconcierto natural de t~cni 

cos, muchos altamente calif i cados y deseosos de trabajar. 

La Sociedad Colombiana de Entomo logía tamb i én solicita y deja constan -

ci a escrita para que el gobierno a través del Ministerio de Agricultura 

asigne o por lo menos cump l a con los recursos que precariamente se des

tinan a investigación, en e l Inst i t uto Colombiano Agropecuario. 

En relac ión con las Facultades de Ag ronom1a que debieran estar investi

gando, la situación es casi igual a lo descrito anteriormente para el 

ICA. La Tesis para optar. a los grados constituyen verdaderos trabajos 

aislados sin que la U~l vers l dad mantenga unas pol1tlcas y orientaciones 

claras sobre este aspecto. Un es tud iante se gradua con un tema que sea 

vfáb1e y para el cual encuentre algún patrocinio pero sin que obedezca 

a un plan general de investigación de la Universidad. 

El gobierno y el pa1s :deben ser cada día más concientes sobre la necesl 

dad e importancia de rev i ta l izar la i nvestigación agrícola y mientras 
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se aplace , qu iera d il u i rse su f o rtalecimi ento y establecim iento en fo rma 

f uncional, és ta será más costosa y difícil de organizar . 

Nos actualizaremos en este evento con l os conocimientos cientif i cos que 

en nuestro med io es t án p rop~ rc ¡ onando la investigaci6n y la tecnolog la 

agr l co l a en e l campo en t omol6gico, pués la generac i6n de tecnolog í a de-' 

be r ep resen tar pa ra l os invest igadores, ademfls de la satisfacci 6n perso 
. -

na l po r su deber cump l ido conocer en que medida su trabajo busca un me

jor n ive l de v ida para s u nac l6n y por qué no decirlo para la human idad. 

Invi ta a ustedes a part i cipar activamente en las delibe raci ones y d isc~ 

siones que se or i g i narán de .las expos iciones de los diferentes conf e ren 

c i s t as y a ga rant iza r la cont i nui dad de SOCOL EN con sus aportes en la 

As amb lea Gene ral. 

Ruego a usted s eñor doctor Lu i s Al fon so G6mez - Secretario de Ag ricult~ 

r a y Fomento " dec l a ra r i naugurado nu es tro VI Congreso . 

Mucha s grac ias . , . 



Dis cur so de l doctor Luis Alfonso G6mez, Sec retario de Agricultura del 

Valle a nombr e del Gobierno Departamental, en el acto de inauguracl6n 

del VI Congreso de l a Soc iedad Col ombiana de Entomología. 
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El desequil ibr io ex istente ent re la abu ndan c ia de Recursos Naturales y 

l a escasez de Recursos Econ6micos de los pa í s es en desarrollo, obliga 

l a ex i s tenc ia de ent idades de carácter científ i co encargadas de promo -

ver programas de invest i gac i6n en l as d ife rentes áreas. 

El mal emp l eo de los i ns umos existentes en el mercado, el desconocimlen 

to de l as normas actua l es sobr e inspecci 6n, el control inadecuado de 

las plagas , la ausenc i a de estud ios sobre control biol6gico y la no apl! 

cacl6n de cuarentenas y vedas cor res pond ientes , incrementan en Colombia 

los problemas relacionados con la producc i6n agrícola. 

Es de t odos conoc idas las gran des pérdidas causadas en los diferentes 

c ultivo, que como e l a l god6n han llegado a ser hasta del 100% causando 

graves problemas a l a econom í a del pais ; prob l emas que ya empiezan a s~ 

luclonarse, pues , grac ias a la apl icac ión de políticas de control inte

g rado, ut i l izaci6n de sem i llas certi fi cadas y una buena asistencia téc

n i ca, l as pérd idas se r eduj eron má s o menos a un 10% en la cosecha del 

p rimer s emest re del presente a ño . 

La l ucha contra los factor es adversos a la producción no s610 exige el 

desve lado esfue rzo de l as ent idades, qu e como la Sociedad Colombiana de 

Entomolog í a, se enca rgan de' una investi gaci6n seria y adecuada, sino 

que ex i ge también, la par t lc ipac i6n de otros cuerpos, que como las : Se 

cre t a rla s de Agri cul t ura, la Federaci6n de Cafe t eros , las Corporaciones 
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de Desarrollo, etc., tIenen et compromIso de transferir los resultados 

de esa InvestIgacIón al campo medIante los servicIos de extensIón. 

En calIdad de Secretario de Agricultura del Departamento del Valle del 

Cauca, tengo el gran honor de deélarar instalado el Sexto Congreso de 

la SocIedad ColombIana de · Entomologta con la seguridad de que sus resul 

tados y conclusIones serAn de gran benefIcio para ColombIa. 



FLUCTUAC iONES ESTAC IONALES DE INSECTOS EN EL TROPICO: SPHINGIDAE 

Por: 

Henk \.Jolda 

Instituto Sm i thson ian pa ra Investigaci ones Trop icales 

Apartado 2072, Balboa, Re púbJ ica de Panamá. 

lNTRODUCCION 

Una rama muy Importan te de la Ecol og ía es el estud io del Dinam ismo de 

PoblacI ones, en la cual s e estudia e l número de indivi duos en una pobl ~ 

cl6n de animales o plarotas, sus fluctuaciones, y I g 5 eiju~ª~ d~ ~§tª§ 

f l11s ~u~~i ~Re§ , LQ:; IH'Qbl¡¡mª, qu@ l(j oltudllln 1101'1. po!" eJt'i!mpl Q; 11 flor 

alL H@f\@ 19 D@b\~§ 61'1 A mil Indlvlduol qUe! l. pobliCl61'\ B? "¡ 11 POI" qui 

~A l @ ~QBiª~l@f\ A l'u1!Y mh Ind Ivlduos esto al'lo que 01 IPlO piJIudo?"~ 1I Cu! 

\@§ §Qf\ I@§ §iU!§ª1l dol , le lo estaci onal en abundancIa de un. pob lae i6n? ' I; 

!\ g\l~ 1 @§ @l ohcto de dep redadores, de pe rlls I tos, de enfermed,ades y 

Q@\ Q\l "'i!! IOh!'!! el nClmero de Ind iv iduos en la poblaci6n?" , etc , Muchas 

I Rv@§tlglclon •• se han l levado a cabo sobre este tipo de prob l emas, pe

f@ @~§t ntngun. en un cl Ima tropical . Hasta hace poco, ni siqu iera se 

§@blft o6mo fluct uaba la abundancia de diferentes poblaciones, y por 10 

t~Rt§. no .0 podta In vest igar las causas de fluctuaciones desconoc idas , 

He@@ ~lGunol ,Plos comencé una i nvest igación de las fluctuaciones en abun 

deR§IA di verl os Insectos , Dec ld1 no escoger una sola espec ie para un 

@§tydlo dot,ll.do s Ino prefer t consegutr información sobre la s fluctua

§!OR@I do muchas especies a la vez , Para este estudio, se In stalaron 

irlmpll de luz en al gunos s it ios de la República de Panam6, y anal iza -

mOl 10& Insectos cap turados a nive l de especie. Una poblac i6n es e l t~ 

ta l de IndIvIduos de c ie rta especie que se encuentra en un 6rea def in ida , 



Una t r ampa at rae i nsectos de varias es pec i es de una r eg l ón de un t amaño 

desconoc i do, probab lemente muy d i ferent e de una espec ie a o tra . La t ram 

pa so lament e captura Individuos con a las, I, e . adu ltos , qu e vu e lan en la 

noche y qu e son atraídos por la luz del t i po que se usa en la t r ampa , 

Es to qu i e re dec i r que no se ~onsigue n i nguna Informac i6n sobre l os es t a 

dos larva l es o los huevos . Tampoco se cons i gue informac i6n sob r e espe~ 

c les que no vue l an durante la noche y q~e no son atra1 das po r la l uz . 

S n embargo, con este t i po de m~todo se c.apturan muchas espec i es en nú

meros bastante altos y se logra obt ene r In fonna c l6n impor t an te . 

Es meneste r d ist i nguir entre dos t ¡ po~ de f luct uac iones, las fluct aclo 

nes anual es y las fluctuaciones estacion ai es . El estud io de los Insec= 

tos en los trópicos húmedos demuest ra que de un a ño a ot ro es tos f l uc ~ 

túan t an t o como l os de las zonas templadas (Wo lda, 1977 , 1978a , 1979a), 

negando as l la h i pótesis de que por l a t em¡;e ratura mf!s cons t ante o por 

l a mayo r d i vers i dad de fauna, l os ins ectos de l t róp i co, espec ia lmente 

los del bo sque t rop i cal, son más estables y m~ s cons t an tes que sus COn 

t rapar t es de l a zona templada . 

Ya sabemos por el trabajo realizado por var ias personas , que en e l t ró

p i co s í ex i s t en las var.iaciope~ estaci onal es , es pec ial mente donde hay 

una al te rnación de estaciones secas y es t aciones húmedas (B l gger, 1976; 

Busk irk y Busk l r k, 1976; Janzen, 1973a, 1973b; Gl bbs y Leston, 1970; 

Fogden , 1972; Owen, 1969). Lo que no s e sab' a hasta r ecien temen te e ra 

c6mo se comparaban estas fluctuac iones es taci onales en el t r6p lco con 

las de la zona templada, ni .tampoco sabialT.os s i había va ri ac iones en 

a bundanc ia dentro de los sitios en los tr6p lcos donde siemp re l l ueve y 
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donde no exi s te una estac ión seca. 

Sobre el método, de c6mo s e pu eden analizar las fluctuac iones estac i on~ 

les de mane ra que se puedan comparar d i rec t amente va ri os grupos de In -

sectas o varias ~reas -con cl imas d Ife rentes ya s e pub l icó a lgo (Wolda , 

1979b; 1980a; 1980b) con relaci6n a los Hom6pte ros (saltahoJas) de 

Panamá, capturados con t rampas de luz en vari os s i tios donde ex iste una 

estación s eca b ien def i n ida , 

En el presente trabajo hab la ré sob r e las fl uctuac iones estac ionales de 

la fam ilia Sph ing idae , un grupo de mari posas noctu rnas, en dos s i t ios 

de Panamé, uno con una estac ión seca de 4 mes es , y otro con lluv ia pe r

manente , s in estación seca . Voy a comparar los resu l tados con datos que 

encontré en la lite ratura sobre e l mi smo grupo de mar iposas de Amé ri ca 

del Norte, de Af rica, de Europa y del Bras i l. 

METODOS 

Trampas de Luz y su Ubicac l6n 

Las trampas ut illzadas son de I t i po "Pennsy I van i a" mod I f I cado pa ra el 

tróp ico. l os Insec tos son atra 1dos po r una luz fluorescente negra (S y! 

vanla F1 5T8 Bl ) iy caen en un embudo. En los casos de la trampa de 

Fortuna y de las de Barro Colorado a par t ir de marzo de 1977, los insec 

tos ca ían en preservador "Kahl e" . una mezcl a de alcohol, formal ina, y 

ác ido acéti co. En Barro Colo rado an tes de marzo de 1977. los insectos 

caian en una bolSa! de t e la con tetracloruro de carbono . la trampa de 

Barro Co lorado funcionaba todBls las noches ; la de For t una solamente fu ~ 

clonaba entre las 6 y las 10 de la noche . 
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Ba r ro Colorado, una Isla del lago Gatún en el Canal de Panamá está cu -

b ier ta de una selva abundante. Instalamos 2 t rampas en un lugar ll ama

do 'Snyde r Mol i no 3" , encima de una loma , en un Arbol grande (Tach iga

lia) . Colocamos una de las trampas en el dosel del árbol y la otra a un 

n ive l mAs ba jo . Tengo datos a partir de j un io de 1973 sobre var ios g r~ 

pos de insectos capturados en estas trampas . En marzo de 1977 comencé 

a anal i za r los Sphingidae, ya que en esta fecha debido al cambio en e l 

mé todo de captura, se encontraban los insectos en mejor estado . S in em 

ba r go como pod rán ver mAs adelante, a veces ca t an tantos insectos en 

I~ trampas qu e encontrabamos las mar i pos as en muy mal estado y no pudl 

moS ident i ficar hasta un 15'Yo"de los Sph i ng idae . En la isla de Barro Co 

lorado ex ist e una estación seca bien de f inida de enero a abril y la can 

tidad de lluvia por año es 2.4 metros . 

En noviemb r e de 1978, tuve que camb iar e l s itio de las trampas . El á r

bol en e l cual estaban ubicadas las trampas se murió y trasladamos la s 

t rampas a ot ro árbol (Terminalia) a unos 30 metros de distancia del 

p rime r s I t ¡o . 

Fo r tuna está en un valle en las montañas de la p rov i ncia de Chiriqu í , a 

1. 050 metros de altura, con una selva muy húmeda , Unos 5-6 metros de 

l l uvi a caen anualmente durante todo el año, y la cantidad por mes cas i 

no var í a de estación a estacIón, aunque la cantidad durante los meses 

de febrero- mayo es un poco menor que la del resto del año. En realidad, 

los meses de d iciembre-febrero son los mAs húmedos porque la lluvia cae 

en llovi znas ligeras durante todo el dí a, y no los aguaceros fue r tes co 

mo en l os otros meses. No exIsten datos sob re fluctuaciones en la t em

pe rat ura , pero es probable que haya una variac ión pequeña con e l mí n imo, 
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ocurriendo en d ici embre. Ex isten ent onces, variaciones estacionales en 

el estado de l t i empo, pe ro probab l emen t e es te sitio es uno de los menos 

estacionales en todo e l tr6p ico . 

~a trampa en Fortuna es taba inic ia lmente en el dosel de un árbol grande 

pero al final de jun io de 1977 se dec ldi6 colocarla en un n ive l bajo, 

como a 3 metros de al tura , y la t rampa dej6 de funcionar durante 2 serna 

nas, antes de ser co locada en el n ive l bajo . 

Métodos de Anál is i s 

Fluctuaciones anuales 

El total de ind iv iduos de una especie capturada en un año es N
1

• Este 

mismo total en e l año si gu i ente es N2 • El cambi o es R=N
2

/N 1• Se t ra -

baj6 mej or con e l loga r itmo: log R. Cuando uno tiene informaci6n sobre 

k espec i es, se calcu lan k valor es de log R. La distribuc l6n de estos k 

valores tiene un promed io y una var ianza e i ndica si algunas espec i es 

del grupo bajo es tud io camb iaron mucho en abu ndancia o si todas se man

tuvieron m~s o menos a l mismo n ive l . La varianza la llamé Variabilidad 

Anual (AV). Pa ra una descr i pc l6n más detallada del método ' véase Wolda 

(1978a) . 

Fluctuaciones es tac iona le s 

Para cuantifica r alguna caracte rí s ti ca de las fluctuaciones estac iona -

les utilicé 2 parámet ros impo r tantes, la Presencia Estacional (PE) (Se~ 

sonal Range en ing léS) y e l Máx imo Estaciona l (ME) (Seasonal Maximum 

en Inglés) . 
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Tomando los datos como to tal es por semana , la Long i tud Estacional (LE) 

es el largo del pe r iodo en s emana s , en que la e~pecie est~ presente du

rante un año . La def ini c i6n más út il es que LE es rgual a 52 menos l a 

serie mÁs la rga de s emanas en que l a especie est~ ausente. Lamentable

mente LE depende de l núme ro de ind iv iduos capturados en e l año, pero 5 e 

puede, hasta c ierto punto , co rreg ir es t e problema y uno llega a la " Pre 

sencia Estacional " , que es sol ame nte LE Independient,e del número de in

dividuos. Para detalles de cómo uno puede hacer esta correcci6n véase 

Wolda (1979b). 

La secuencia de 4 semanas en e l año qu e t iene el mayor número de i nd iv! 

duos es el máximo. El p romedio pa ra 4 semanas es el total del año d iv i 

dido por 13 . El número capturado du ran te las 4 semanas del máximo divi 

dldo por el promedio le llamé "M~x¡ mo Estac ional"; tiene un valor m~x i 

mo de 13 si todos los ind ividuos s e capturaron en un solo pe r 10do de 4 

semanas y un mTnimo de 1 s i e l núme ro por 4 semanas es constante duran

te todo el año . El ME t amb ién depend e del número de indIviduos y la co 

rre 1.a¿ i6n es un poco compl icada, empl eando algunas distribuc iones esta

cionales puramente t e6 r i cas. Tomé d istribuciones estacionales l/norma

les " con una desvia ci 6n estanda r que var l a de 1 (unadistribuci6n de~ 

crlbiendo una "espec ie" con una long i tud estaciol')al muy corta) hasta 

20 (desc r ib iendo una "espec ie" cas i s i n variaci6n estacional). Con 

una computadora se puede i nves ti gar l a re l aci6n entre ME y el número de 

individuos para cada valor de l a desviac i6n estandar estacional (CEE) 

y los datos obten idos con l as t rampa s de luz se pueden clasificar gráfl 

cam~n te . El método s e descri b l6 en deta l le en Wolda (1980a ; 1980b) y 

se ac la rará en e l t ra t amiento de los Sphi ng idae en este trabajo . 
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En los cálculos pa ra ME y PE sol amente s e incluyen las es pec ies con más 

de 5 individuos po r año . De Fortuna so l amente util icé datos del primer 

año con la trampa a nivel bajo , 

RESUL TADOS 

En datos obten idos con una t rampa de luz ex iste una var laci6n que no s~ 

lo es poco i nte resante desde el punto de vi sta ecol ógico, s ino que tam

bién confunde los resu ltados , En l a F ~ gura 1 aparece el núme ro de Sph l ~ 

gidae por semana que fueron captu rados co~ las 2 t rampas de Ba rro Colo~ 

rado . Existe una va r iaci ón cfcll ca con un período de 4 semanas . El pu~ 

to más bajo de cada c iclo co inc ide con e l momento de la luna ll ena , La 

variación es causada por las fases de l a l una. La luz de la l una no 

afecta la can.tldad de insectos en e l á rea de l a trampa, pero afecta la 

cant idad de ellos atra1 dos por la trampa , Pa ra un estud io de var lac ia= 

nes en abundanc ia en la fau na, es ta cl ase de con fus ión mol esta y por eso 

p resentaré en lo sucesivo los datos como número de indIv iduos po r 4 s e 

manas, así el imi nando el efecto de la l una, 

En una región con una estación seca bien def ini da, y esto Incluye gran 

parte de la zona trop ical húmeda, la mayorí a de l os Insectos tienen su 

máximo de abundanc ia en la es taci ón lluv iosa y números bastante bajos 

en el verano, como se puede ve r en la Figu ra 2 que muest ra las fluctua

c Iones en abundancia de 6 gr upos de in·sectas taxon6mlcamente y ecológ i

camente muy dIfe rentes , En los casos de las rezanderas (Hantidae), las 

cucarachas (BJattoldea) y los Fulgoroi dea (una superfamllla dentro 

de los Homoptera) se t rata de casl 6 a ños de datos ; en e l" caso de las 

term i tu{lsoptera) de 5 a ños po rque dejamos de anota r las en marzo de 
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1978; en lo que respecta a las hadas de agua (Trichoptera) y tljere -

tas (Dermapte ra) tenemos datos de solamente 2 años. En cada grupo l a 

primera flecha indica el momento del cambio en el sistema de captura 

(de tetrac loruro de carbono a la soluci6n Kahle) y la segunda flecha, 

el momento cuando se cambió de lugar la trampa. 

En todos los casos existe una depresi6n en abundancia en el verano (e~ 

taci6n seca). El m~ximo en la mayoría de los casos ocurre en los pri -

meros meses del invierno (la estaci6n lluviosa), pero en las hadas de 

agua el mAximo ocurre al final del invierno, en noviembre o diciembre . 

Lo Interesante es que el efecto del verano no es lo mismo todos los 

años. A mediados del verano de 1974-1975 una lluvia fuerte en medio ve 

rano previno que el número de los Fulgoroldea disminuyera (Wolda, 1978b) . 

El verano de 1977-1978 fué muy corto y los números se mantuvieron a un 

nive l bastante alto en varios grupos, como los Fulgoroldea (Wolda, 

198ob), los Trichoptera, los Mantidae y los Blattoidea. Un ~an~Iisis a 

nive l de especie muestra mejor el efecto de lluvia en el verano. Esta

mos realizando este anál isis con la cooperaci6n de varios especialistas 

en varios grupos de insectos, incluyendo a todos los grupos de la Figu-

ra 2. 

El cambio en el sistema de captura en marzo de 1977 (primera flecha en 

Figura 2) eS un cambio en el olor de la trampa, que afecta el balance 

de atracci6n y repulsi6n de la misma y puede causar un cambio en e l nú-

mero de Individuos capturados en varias especies, pero parece no tener 

mucho efecto sobre los totales por grupo. El haber movido la trampa a 

un l ugar cercano en la misma selva · (segunda flecha en Figura 2) _proba

blemente no tendrá n ingún efecto, pero se necesita por lo menos un año 
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mas de datos para averiguar esta hlp6tesis. 

El hechó que el efecto del verano sobre la abundancIa de varios Insec -

tos a ~ ,nenor 51 el verano es menos seco, sugiere que en un sitio donde 

no existe una estaciÓn seca la fluctuaciÓn estacional en abundancia ta~ 

poco existe. Esto es, si la sequta en s1 es la única causa de los núm~ 

ros bajos en el verano. Usando la Información de la Figura 2 se podrla 

pred eci r que en un medio ambiente tropical sin una estación seca algunos 

grupos, como las termitas (Isoptera) y las tijeretas (Dermaptera) 

mostraran fluctuaciones estacionales m~s claras que las cucarachas 

(Blattoldea) y rezanderas (Mantldae) y éstas m6s que las hadas de 

ayua (Trlchoptera) y los Fulgoroidea, porque en esta secuencia hay un 

aumento en el efecto de la lluvia en el verano. 

La lrform~~ 1 6n que tengo ahora de un sitio muy húmedo sin estación seca, 

de Fortuna, se ve en la Figura 3. La Interrupción en los datos entre 

los p~rlodos 6 y 7 en 1977 es el momento en que se cambió el nivel de 

la trampd del dosel a un nivel mucho mbs bajo, Parte de la predicc ión 

ha sido confirmada, En los Fulgoroldea como grupo casi no hay fluctua

cion es estacionales. El nivel en el periodo con los n6meros m6s bajos 

no es mucho menor que el nivel de los periodos con números máximos, aú~ 

que parece que el m1nlmo ocurre siempre en Diciembre o Enero. Sin em -

bargo, un an61lsls a nivel de especie muestra que varias especies de Ful 

goroldea tienen una fluctuación estacional bien definIda (datos no pu

blIcados). Las fluctuaciones estacionales de las cucarachas y de las h~ 

das de agua son muy claras, pero mucho menor ·qye en un medio ambiente 

estac ional (F igura 2). Las tijeretas en Fortuna y Barro Colorado son 



casi igual es en cuanto a 5US variaciones en abu ndanc ia a pesa r de la d i 

fe rencia enorme en e l c l 1m<l y las rezanderas en Fortuna , en un med io am 

blente menos es t acional, mU6str n flu ctuaciones estac ionales mucho m~s 

claras qu e en Bano Colorado. Lo mismo ocurre con las termitas (datos 

no pub! !cados). En ambos grupos, Mentldae e Isoptera en For t una se en= 

cuen t n3n pocas especies y en Barro Colorsdo existen muchas , así que s e 

deben comparar l o~ dos sIt ios a n ivel de .especles mej o r que a nlve de! 

tota l por grupo. En los otros grupos se capturaron vari as espec ies en 

Los Sph i ngldae: 

;,;..., 

En Ba rro Col o rado se captura ron du rante 2 años un tota l de 3. 02l l nd ¡ = 

v íduos de estas ma riposas cuya d istri bución estac ional, en térm Inos de 

números por 4 semanas, se presen ta en la Figura 4 . En un año "nonna ! " 
. ~ ... 

los esf in ges están C5S! ausentes en enero. Durante s estación seca los 

números aumentan ha s ta su m~ximo en los primeros mes es de la es t 3c ión 

l luviosa y despues d isminuyen hasta un n ivel bajo en sept iemb re y m~s 

bajo aún, en enero • . Como var ios otros grupos de l nse,ctos men~. ¡ onados 

pr ev iamente; los esfinges tambl€!n se mantuvi eron a un n ive l bas tante al 

t 'o durante el verano e~q;pc1onal de 1977~ 1978. No pudimos clasificar 

aproxi madamente un 15 por ci en to de los Individ uos captu rados a n ive l de 

especie y la mayor la de estos Ind ividuos en malas condic "ones fueron cae 

tu rados durante el m~x ¡ mo de abundanc l a (F i gura 4), Encontramos un pr~ 

med iO de 81. 4 por ci ento de los Ind ivid uos en la trampa de l dosel, ¡ndi 

cando que la mayoría de los esf inges vuelan a un nivel bas tante alto en 

1 a selva . No existe una vari aci 6n e stac:lonal s i gnlf lca ¡va 'en el porce!:; 

taje cap t urado en e l dosel (F i gu ra 5). 
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En Fortuna la variaci6n estacional es menor que en Barro Colorado (F i

gura 4), pero claramente existe, con un mtnimo en Enero. Es interesan

te ver que el número capturado durante 4 semanas antes del mes de Julio 

de 1977. cuando l a t rampa estaba en el dosel del bosque, es mucho menor 

qu e en los mismos meses de los años siguientes, aunque el 81.4 por c;e~ 

to de las ma riposas en Barro Colorado vuelan en el dosel. Es posible 

que la topografía del terreno sea importante. En Fortuna la trampa es

tá en un árbol en una loma bastante empinada, en Barro Colorado las tram 

pas están en la c ima de una loma. También es posible que el hecho que 

las trampas de Barro Colorado funcionen toda la noche y la trampa de Fo! 

tuna solamente hasta l as 10:00 p.m . sea importante. Winder y De. Abreu 

(1976) mostraron que en Brasil la gran mayorta de los esfinges estudi~ 

dos fueron cap t urados entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada, 

as1 que en Fortuna s61 0 tengo informaci6n sobre los individuos que Ile

tan a l a trampa antes de la máxima actividad. La trampa de Fortuna cae 

tur6 en 2 a ños y medio un total de 988 individuos, menos de un tercio 

del número capturado en Barro Colorado con las 2 trampas en solamente 

2 años . 

Los datos de Fortuna son los únicos que existen sobre flu~tuaciones es

tacionales en una regi6n tropical "sin estaciones". Aparentemente, s: 

gún los esf inges , la regi6n sí tiene una variaci6n estacional en el me

d io ambiente . Parece que estas mariposas son muy sensitivas a pequeños 

cambios en el med io ambi ente. Por ejemplo, en Fortuna, en Marzo, mu -

chas veces hay un pe r íodo de una o 2 semanas sin lluvia y, en 1979, el 

número de es f¡ng~~ aument6 el día de la primera lluvia después de esta 

semana seca . 



32 

En Af r ica, en Sierra Leone, la distribuci6n estacional de lluvia como 

l a de los esfinges es ~uy pa recida a la de Barro Colorado (Fi gura 6; , 

da tos de Owen , 1969) . Los 'da t os son mensuales y hacen falta cifras pa

ra algunos meses, Sin embargo, el d iseño de l as f luctuaciones es muy 

claro: u ~ máximo con las primeras lluvias de la estac i6n lluviosa y 

l os números más bajos en la es tac i6n seca. 

En el sur de Brasil, en Para ná (Laroca y Mielke, 1975), hay dos esta -

ciones secas por año, una de Mayo a Agosto y otra en Noviembre, según 

los auto r es mencionados . Por consi gu iente , ex i sten 2 máximos en la dis 

tr i buci6n estacional de los es fin ges (Figu ra 6) , que co inc iden con las 

estaciones lluv iosas . 

En Sumarú, Nlgeria del Norte (Giles, 1968) l a estaci6n lluviosa es de 

Abr il a Octubre con un máximo de precipitación en Agosto. La distribu

ci6n estaci onal de l os esfinges es como en S i e rra Leone y en Barro Co -

lorado. 

En todos los casos del tr6p lco, hay esf in ges duran t e todo el año . Aun

que las fluc t uaciones estacionales están bien def in idas, no hay ningún 

mes en el cual no se pueda capturar por 10 menos algunos esfinges . En 

la ,zona templada la situac i6n es muy diferente . En Arkansas (36° N) 

(Selman y Barton, 1971) solamente s e encontra ron esfinges entre los 

dtas 16 de Abril y 30 de Octub re, una estaci6n de 29 semanas de dura -

cl6n . En Maine (45°N) se encont raron esf inges entre los dtas 26 de 

Mayo y 25 de Agosto (D irks, 1937), una estac i6n aún más corta de sola

men t e 14 semanas de du raci 6n y 10 mismo ocurri6 en Holanda (51°N) (De 

Brouwe r y Lempke, 1973). En la alta montaña de Suiza (46° N) la esta

ciÓn de los esfinges es s o lamente un poco má s larga (Aubert ~~, 1973) . 
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En e l subtróplco, cano ya v imos en Paran:', Bras i 1 (250
, 29' 5) , las 

f l uctuB<,; ;ones estacionales son muy parecidas a las del t rópico. Lo mis 

mo p ice ocurrir en Florida (27", 10'N) donde Frost (1973) captu ró 

esf inges du ránte toda la estación frla. 

La temperatura es el factor dom inante . En una reg lón donde la t empe ra

t ura ll ega bajo O"C, la helada imp ide la presencia de esfinges adultos 

ac t ivos "- En lugares donde la tempe ratura pe rmanece positiva, se encue!:! 

tran esf inges durante todo el año, aún en s iti os donde la temperatu ra 

l lega cerca de cero en la estac ión f ri a (Frost, 1962) . Uno puede lle

gar a esta conclusi6n no solamente con los esf inges, sino también con 

muchos otros Insectos (Frost , 1962; Wolda, 1977) . 

An~ l ¡ si s de los Esfinges por Espec ie 

Variac ión anual 

De ambos lugares, Barro Colo rado y Fortuna, se tienen 2 años comp letos 

de da t os . Tomando solamente las especies para las cuales los números 

capt urados en cada uno de los 2 años es por 10 menos igual a 5 (Wolda 

1978a) , l a Va ri abilidad Anual (AV) es 0 . 186 en Barro Colorado y 0 . 039 

e n Fortuna , con un promedio de la distr lbuci6n de los Log R de - 0 . 017 y 

0.238 . (Tomando todas las espec ies excepto solamente las que llegan a 

un máx imo de 2 Individuos en uno de los 2 años (Wolda, 1978a), AV=0 . 341 

en Barro Col orado y 0. 216 en Fortuna, con un promedio de los Log R de 

- 0 . 053 y - 0 . 026) . Compa rando con otros datos de insectos tropicales (Wo! 

da, 1978a y datos no publ ¡cados) un valor de 0.1 86 para AVes rela ti -

vamente alto ref iriéndose a un gr upo de espec ies no muy estables . Es 

A 
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probable que la gran diferencia en el tiempo entre 1977 y 1978 en Barro 

Co lorado sea la causa . El año 1977 comenzó con una estac ión seca, la 

más larga en la historia , y el de 1978 con un a estaci ón seca extremada

mente corta. Se esperaría una variac i6n menor para i nsectos de lon ge -

v idad como los esfinges, como se en contró en los es f inges de Sierra Leo 

ne (Owen, 1969), que tien en un AV de 0 . 025 (Wolda, 1978a), y en los 

de Fortuna con un AV de 0.039. 

Va riac ión Estacional 

Para calcu lar la "Presencla Estacional ' (PE) de los esfinges prove -

niendo de varias regiones .del mundo, pu edo utilizar datos de Ma i ne 

(Di rks, 1937) , de Holanda (De Brouwer y Lempke, 1973), de Su iza (Aubert 

~ ~, 1973), de Arkansas (Selman y Barton , 1971), de Nlge ria del Nor

te (Giles, 1968) y mis datos de Barro Colo rado y Fortuna . Los otros 

datos sobre esfinges en la literatura lamentablemento no incluyen la i n 

f ormac ión necesaria para calcular la PE . Mis datos de Las Cumbres, un 

l ugar cerca de la ciudad de Panamá, incluyen 14 espec i es, pero t odas 

son muy poco comunes, con un promedio de solamente 13 ind ividuos po r es 

pecie , así que decidí no incluirlos. De todos modqs, los resultados de 

Las Cumbres son más o menos intermedios entre los de Barro Colorado y 

los de Fortuna. 

Como s e pu ede ver en la Figura 7, los esf inges en la zona templada tie

nen una PE mucho más corta que en los pa1ses tropicales . Dent ro de la 

zona templada, en un lugar un poco más al sur, con una estación fr í a más 

cor ta, como Arkansas, algunas especies de esfinges tienen una PE más 

larga que en lugares más al norte. En el trópico, un 76 por c i ento de 
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las es pec ies en un área s in estaci6n seca están presentes todo el año, 

mientra~ que en l ugares con una estaci6n seca bien definida, s610 un 31 

por ,. ;n to (Ni gerla) o 43 po r ciento (Barro Colorado) de las espe -

cl er. es tán presentes durante todo el año. 

Un punto interesante es que algunas especies en la selva tropical de Ba 

rro Co lo rado tienen una PE tan corta como las especies en Maine, en un 

cl ima muy d i ferente , Con los Homoptera de Barro Colorado y de Las Cum

bres (Wolda, 1980a ; 1980b) l l egué a la mi sma conclusl6n. Parece que 

para al gunas espec ies trop icales las ci rcuns t anc ias favorables duran so 

lamente 2 o 3 meses por añ6, a l menos para el estado adulto. 

Se dete rm in6 para cada espec i e l a s emana en la cual tenía su máximo en 

a bundanc ia . Los resultados aparecen en la Fi gura 8. En Maine (EE . UU.) 

todos los mftx imos ocurren entre l as semanas 25 y 31. En Arkansas (EE. 

UU . ) los m~x¡mos tienen una d istr ibuci 6n estacional mfts ampl ia, y en 

el t r6pico más ampli a aún. En Barro Col orado muy pocos máximos ocurren 

en la estac ión seca, y casi todos se encuen t ran en la estaci6n lluviosa, 

con una concentraci 6n en los primeros me ses de esta estaci6n. En Fortu 

na la mayorí a de l as especies t iene su máxi mo en Abril, Mayo o Junio . 

En Niger ia , con una estaci6n seca un poco más larga y más seca, todos 

los max imos ocu rren en la es tación l l uv iosa. 

Para ca lcular el Máxi mo Es tac ional (M E), los únicos datos disponibles 

son los de Barro Colorado y los de Fortuna. En la Figura 9 se presenta 

la relaci6n ent re e l ME y e l núme ro de individuos de cada especie dura~ 

te cada año en Ba rro Colorado (cuad rángul os) y Fortuna (estrellas). 

Es impo r tan te acordarse que los valores altos de ME indican especies con 
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fl uctuaciones estac ionales muy cla ras, mientras que los va~o!es bajos 

de ME son de espec ies que casi no f l uctúan en abundancia durante un año . 

Las lIneas en la Figura 9 Indican la rel aci6n entre el ME y el tamaño 

de la muestra en d istr i buc iones te6ricas, normales, y simuladas con una 

computadora . Es tas d i s tri buc iones normales se caracterizan por su des 

viación estandar estacional (DEE) . Para tomar en cuenta el efecto de l 

tamaño de la muestra, conté e l número de puntos entre cada 2 lineas con 

tiguas en la Figura 9 y los resultados se presentaron en porcentajes 

en la Tab l a l . 

Existe una clara d i f e ren c ia entre Fortuna y Barro Colorado. Comparando 

con la li nea de DEE = 7, un 62.5 por ciento de los puntos de Barro Co -

10rado tienen un valor menor (t ien en una fluctuaci6n estacional m~s in 

dicada) mientras que so lamente el 42 . 8 por ciento de los puntos de For 

t una s e encuentran arriba de la 11nea de DEE = 7 . En un medio ambiente 

menos es taciona l , como Fortuna , la fluctuaci6n en abundanc ia de los es

f inges tamb ién es menor. 
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TABLA 1. Clasificaci6n de los datos del Máximo Estacional sirviéndose de las 

11neas de la Figura 9. Los datos se presentan en porcentaje para 

los Spingldae de Barro Colorado y de Fortuna. 

O.O.E. <.1 1-2 

Barro Colorado 6.2 

Fortuna 

2-4 

12.5 

9.5 

4-7 

43.8 

33.3 

7-11 

27.1 

28.6 

11-20,/20 

12.- 2.1 N = 48 

14.3 14.3 N = 21 
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RESUMEN 

1) Pr ~ medio de trampas de luz se Investiga la fluctuaclOn estacional 

anual de varios grupos de insectos . Se presentan dato~ de 2 si -

tios de PanamA,de Barro Colorado con una estaciOn seca de 4 meses, 

y de Fortuna, sin estaci6n seca. 

2) La presencia o ausenc ia de l luvias durante la estaclOn seca es de 

suma importancia para las fluctuaciones estacionales de algunos gr~ 

pos de Insectos en Barro Colorado, pero no para todos. 

3) En Fortuna las fluctuaciones estacionales existen, pero menos cla -

ras que en Barro Colorado, especialmente en los grupos de Insectos 

que mostra ron una sensibilidad para la lluvia durante el verano en 

Barro Colorado. 

4) Los esfinges (Sph lng idae) han s ido investigados en mAs detalle. 

La gran mayoría de ellos vuelan al nivel de la copa de los Arboles. 

Tienen su mAximo en abundancia durante los primeros meses de la es

tacl6n lluviosa. En Fortuna tienen su mínimo en 105 meses de Dlclem 

bre - Febrero, meses durante los cuales no se encuentra el mAxlmo 

en Ja cantidad de lluv ia que cae, sino que son los mAs h6medos debl 

do a la constante lluvia. 

5) La duraci6n de la presencia estacional de cada especie, corregida 

por la var lac i6n en el número de Individuos, llamada Presencia Esta 

c ional (PE) aumenta, en general, del Norte de los Estados Unidos 

(Mai ne) y Europa (Holanda) hasta los tr6plcos y dentro del trO -

pico es más larga en Fo r tuna donde no existe una estaciOn seca. 
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Parece que el subtróplco (Parana, Brasil y Flor ida) es muy pare -

• cldo al trópico en este aspecto. 

6) En la zona templada los esfinges tienen su maximo en abundanc ia du-

rante la estacl6n cAl Ida y en el trópico en la estaci6n lluviosa es 

peclalmente dura~te los primeros meses de esta estaci6n. 

7) El M6xlmo Estacional (ME) Indica si las fluctuaciones estaciona -

les son mas o menos definidas. En general, los esfinges de Fortuna 

tienen valores de ME mas bajos que los de Barro Colorado, ind i cando 

fluctuaciones menos definidas. 
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SUMMARY 

1) Seasonal and annual fluctuations In abundance of varlous groups of 

insects were Investlgated using Ilght traps. Data are presented frorn 

2 sltes in Panama, Barro Colorado, wlth a dry season of 4 months, and 

Fortuna, wlthout any dry season at all. 

2) Presence of absence of rain in the dry season is very important for 

seasona I f I uctuat i ons of sorne, but not a 11, I nsect groups on Ba rro 

Colorado. 

3) 1 n Fortuna the ira re seasona I f I uctuat i ons in abundance, but I ess 

clear than on Barro Colorado, especlally for those groups that are 

sensitlve to dry season ralns. 

4) Sphlngid moths are studied in sorne detail. Most of them fly at the 

level of the canopy in the foresto They have their maxlmum in 

abundan ce during the first few months of the ralny season. In 

Fortuna they have thelr mlnlmum in November - February, months which 

do not have the maxlmum In monthly preclpltation, but which are the 

\'/ettest because of the constant Ilght rain. 

5) The length of th e seasonal presence of each species, corrected for 

sample slze, called Seasonal Range (PE here) Increases frorn the 

North of the Unlted States (Maine) to the troplcs and, within the 

troplcs, Is the longest, on the average, In Fortuna where ther:e is 

no d ry season. 1 t seems that the subt rop l es óf Sou th B ras i I (pa ra

na) and Florida are very similar to the tropics In this respect o 
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6) In the temp erate zone the sphingids have their maximum in abundance 

during th e warm season, in the tropics during the rainy season. 

7) The Seasonal Maximum (ME here) indicates whether or not the seasonal 

fluctuacions ar e pronounced. In general, the sphlngids from F9rtuna 

ha ve lower valu es of ME than those of Barro Colorado whlch points to 

seasonal fluctuations which are less pronounced. 

AGRADECIMIENTO 

Estoy muy agradecido a los señores Saturnino Martínez y Miguel Estribí, 

qui enes examinaron las muestras de las trampas de luz de Barro Colorado 

y c lasificaron las especies de los esfíngidos. El señor Bonlfacio de Le6n 

s e encargó del trabajo diario de la trampa en Barro Colorado. Dr. Alber 

to Pe rdomo y Lic. Aníbal Pastor, del IRHE, me permitieron trabajar en 

Fortuna y brindaron mucha ayuda con este proyecto. Ing. Cecilio Estribí 

y señor Lionel Quiros, del RENARE, cooperaron con el proyecto Fortuna y 

resolvieron t odos los problemas técnicos qu e ocurrie ron. La señora Geor 

gina de Alba s e encarg6 de la correcci6n del texto en español. 



51 

REFERENCIAS 

AUBERT, J.; J. J. AUBERT et P. PURY. 1973. Les sphingides, bombyces 

e t noctuldes du Col de Bretolet (Val d'Jlliez, Alpes Valalssannes). 

Bulletin de la Murithlenne. 90: 75-112. 

BIGGER, M. 1976. Osci lla tions of tropical insect populations. Nature, 

259: 207-209. 

BUSKIRK, R. E. and W. H. BUSKIRK. 1976. Changes in arthropod abundance 

In a hlghland Costa Rlcan foresto American Midland Natural ist, 95: 

288-298. 

DE BROUWER, W.M. Th. J. Y B. J. LEMPKE. 1973. Llchtvangsten van Lepi

doptera In het Zuidhollandse tuinbouwgebied in de jaren 1969 t/m 

1971. Entomologische Berichten (Amsterdam), 33: 204-214. 

DIRKS, CH. o. 1937. The seasonal occurrence of the Macrolepidoptera 

as determlned by llght trap studies at Orono, Maine. Bull. of the 

Maine Agric. Exp. Sta. 389: 1-162. 

FOGDEN, M. P. L. 1972. The seasonality and populatlon dynamlcs of 

equatorial forest birds in Sarawak. Ibis, 114: 307-343. 

FROST, S. W. 1962. Winter insect llght-trapping at the Archbold 

Biological Station, Florida. Florida Entomologist. 45: 175 - 190. 

1973. A surnmary of the Sphlngldae taken at the Archbold 

Biologlcal Station, Highland country, Florida •. Entomological News. 

84: 157-160. 



52 

GIBBS, D. G. a nd D. LESTON. 1970. Insect phenology In a forest cocoa

fa rm loca li ty in West Africa. Jour. of Appl. Ecol. 7: 519-548 . 

GILES, P. H. 1968 . The relatlve abundan ce and seasonal dlstribution 

of hawkmoths (Lepidoptera: Sphingidae) attracted to mercury vapour 

1 i gh ts in Samaru , Northern Niger ia . Ni gerian Journal of Science . 2: 

45-54 . 

JANZEN, D. H. 1973a. Sweep samples of tropical fol iage insects : 

Description of s t udy sites, with da t a on species abundances and size 

distribu tions . Ecology. ·54: 659-686. 

1973 b. Sweep samples of tropical fol iage Insects : Effects 

of seasons , vegetatlon types , e l evat ion, t ime of day and insularity. 

Ecol ogy . 54: 687- 708 . 

LARDCA, S , Y O. H. H. MI ELKE. 1975. Ensa los sobre ecologi a de comun idade 

em Sphi ng idae na Serra do Mar, Pa raná , Bras i l (Lepidoptera) . Revista 

Brasi l e i ra de Bi ologia. 35: 3-1 9. 

OW EN , D. F. , 1969. Species dlversity and s easonal abundance in tropical 

Sphing idae. Proceedings Royal Entomol. Soco London (A). 44: 10-12 . 

SELMAN, CH. L. an d H. E. BARTON. 1971. The relative abundance, seasonal 

d i stributi on and taxonomy of th e Sphi ng idae of Northeast Arkansas . 

Arkans as Academy of Science Proceedi ngs. 25: 56-68. 

WINDER , l . A. and J . M. DE ABREU. 1976. Preliminary observations on the 

fl íght behavi our of the sphingld moths Er innyls ello L. and l . alope 

Dru ry (Lepi dopt e ra), based on 1 ight-trapp ing. Ciencia e Cul tu ra . 28 : 

444- 448. 



.-...... ....,~----

WOLDA, H. 1977. Fluctuatlons in abundance of some Homoptera in a 

neo t roplcal foresto Geo-Eco-Trop 3: 229-257. 

1978a. Fluctuatlons in abundance of tropical insects. 

American Natural ist . 112 : 1017-1045. 

1978b. Seasonal fluctuatlons in rainfall, food and 

53 

abundan ce of tropical insects. Jour. of Animal Ecol. 47: 369-381. 

1979a. Fluctuaciones en la abundancia de insectos en el 

bosque tropical. Actas IV Symposium Internacional de Ecolog1a 

Tropical, PanamA 1977, pp. 519-539. 

1979b. Seasonality parameters for insect populatlons. 

Researches on Populatlon Ecology. 20: 247-256. 

1980a. Seasonallty of tropical Insects. l. Leafhoppers 

(Homoptera) In Las Cumbres, PanamA. Jour. of AnImal Eco!. (in 

press). 

1980b. Seasonality of tropical insects. 11. Leafhoppers 

(Homoptera) on Barro Colorado Island. In: E. G. Lelgh (ed.), 

Ecology of BCI (In press). 



./ 



A N E X O 





57 

Figura 1. Fluctuaciones estacionales en abundancia en trampas de l uz de 

los esfinges (Sphingldae) en Barro Colorado. Las fluctua

cione"" con un perlodode 4 semanas estAn causadas por las fases de la luna 

y no tienen que ver con una variación en abundancia en las poblaciones. 

Figura 2. Fluctuaciones estacionales en abundancia en trampas de l uz 

de varios grupos de insectos en Barro Colorado. La primera 

flecha indica el momento del camb io en el sistema de captura (vea tex

to) en la segunda el momento del movimiento de la trampa . 

Figura 3. Fluctuaciones estac ionales en abundancia en una t rampa de 

luz de varios grupos de insectos en Fortuna, un lugar donde 

una estación seca no existe. La trampa comenzó al nivel del dosel de 

los Arboles pero después de una interrupción en Junio, 1977. la trampa 

se quedó en un nivel bajo. 

Figura 4. Sphlngldae . Fluctuaciones estacionales en Barro Colorado y 

en Fortuna, Los esfinges en mala condici6n que no pudimos 

clasificar por especie (en Barro Colorado) estAn Indicados con colum

nas rayadas. 

Figura 5. Porcentaje de los esfinges capturados en el nivel del dosel 

de los Arboles en Barro Colorado a través del año. 

Figura 6. Fluctuaciones estacionales de esfinges (Sph lngldae) en el 

sur de Bras i l y en S ierra Leone. Datos de Laroca y Mielke 

(1975) y Owen (1969) . 
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Figura 7. La presencia Estac ional de esfinges (S phing ldae), en semanas, 

en un :.1radi ente lat itudinal. Las especies presentes todo el 

año (52 semanas) están Indicadas a la derecha de la figura . En Maine 

se trata de un número de especies usables (5) de 11 con un promedio 

de individuos de 36 , 5 (;) , En Holanda S=3 . n = 45 . En Arkansas S=18, 

n = 36, 3. En N, Nlgeria 5 = 16, ; = 66 , 4 . En Barro Colorado S = 51, 

n = 38 . ' . En Fortuna 5=21, ; = 46 .9, En Suiza S = 5, n = 312 . 

Figura 8. La semana con la abundancia m~xima de cada una de las espe -

cles de esfinges (Sph ing ldae) en un gradiante latitudinal . 

Figura 9 . La relaci6n en t r e el Máximo Estaci onal (ME) y el número de 

Individuos en cada una de las especies de esfinges (Sph ln g! 

dse) en Barro Colorado (cuadrflngulos ) y Fortuna (estrellas) . El ta 

maño de cada cuadrangu l o es propo rcional al número de datos que repre 

sent~ . Las líneas indican la relac i6n teór ica en distribuciones esta -

cionales normales con una desviac l6n estandar (DEE) indicada . 



LA ABEJA AFRICANIZADA: ALG UNOS ASPECTOS SOBRE SU ORIG EN , BIOLOGIA y 

MANEJO -k 

Por: Ado 1 f o Mo l ¡ na Pa rdo ,.",< 

IN TRODUCC ION 

La abeja melifera occ idental , Ap i s mel llfe ra L" no es una espec i e na -

tiva del cont inente Ame ri cano. Las primer.:: s !ntroduccl .:mes de es ta abe 

ja a las Amér i cas se real izaron hace 350-400 a~os , procedentes de Euro-

pa . Las pr incipales subespec ies (razas geográ ficas) Int roduci da s al 

Nuevo Mundo fueron: ~.m. mell ifera , ~.m. ¡l gustlca , A.m. ca rni ca y A.m. 
caucasica. Antes de 1957, l as pob laci ones de a abeja me li fe r a en el 

Hemisfer io Occidenta l, eran el resu ltado de una extensa r'ecomb lnac ión 

genét i ca entre d ichas subespecies, a través de cruzam i entos l ibres o 

controlados. 

La subespecie afr i cana A.m. adanson!¡ , fu é Introduc i da al Bras ! l en 

1956. Un año más tarde se es caparon 26 enjambres africanos de un ap ia-

r io local izado cerca de Rio Cla ro , Es tado de Sao Pau lo , donde estaban 
¡' .. 

en cuarentena. Las abejas a fr ica na s se c r uzaron ¡ bremente con las re-
. , , , 

sidentes de origen europeo, gen erándose un hi brJ do , l a 1 Jamada a beja 

africanizada, qu e retiene muchas de l as ca rac te rí st i cas de su s pad res 

africanos y que ha reemplazado a las poblac ion es de abej as eu ropeas en 

,'< Conferencia pres entada durant e el VI Cong r eso de la 50ciedad Co l om
biana de Entomolog í a, Cal i, Co l omb ia, Jul io 25~27 , 1979 . 

** Ing. Agr., Ph .D o , Profesor Asoc i ado de Entomo log l a, ~n t v9 rs i dad Na
cional, Medellin, Colomb ia. 
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la mayo r pa rte de l s ubcont inente sudamericano al Este de los Andes y al 

Norte de los 35 ~ aproximad amente, de latitud Sur. 

L~ a beja afri canizada es gen! t i camente he terog!nea y sus caracter i st lcas 

son va ri a b l es . Cuat ro de s us caracteristicas africanas heredadas, qu e 

h¿)n llamado not,oriamente la at ención , son: su eficiente compo r tami ento 

defens ivo, a veces v io lento; su a lta prolificidad y, por ende, alta p r~ 

ducc lón de enj ambres reproduct ivos; s u bien desarrollado insti nto evas i 

vo o mi grator io, que impul sa a toda la colon ia a abandona r su n ido cuan 

do 1as condíc "e nes ambI ental es l es son desfavorables ó cuando es a t raí

da p~r fuen t es d istin tas ri cas en a l imento , y la alta capacidad de s us 

enjamor2S üe v iajar grandes d i stancias , 

.. /l, E.SPEC IE ~~ me l I l fera L. 

E~i el mundo se han des cr i to ce rca de 20 . 000 especies de abejas , la s cua 

le s forman la superfamall a Apeidea de l orden Hymenoptera , El taxón 

AFDi dea se ha d ivl d ' do en nueve f amili as , entr e las cual es s e encuen tra 

Ap i <.Í¿e que comprende los sigu ientes taxa (M ichene r, 1974): 

Fam>l lioa APIDAE 

11 Subfam i l ia BOMB INAE 2) Subfamilia API NAE 

d . Tr l bu EUGLOSS INI a . Tribu MELI PON INI 

r.o Tr i bu 80MB NI b. Tribu API NI 

En la t ribu Ap ln! se in cluye ún icament e a l g!n ero~, del cual ex i sten 

!.uatro especi es : La abej a me l1 f e ra g igante A. dor sata, la ab ej a mel ífe 

ra en~na A. f! ore~. a abej a mel l f e ra or ien tal A, cerana y la abeja me

l i fera occldentat ~ , mel l i fe ra. La s tres pr imeras 5610 se encuent ran 

natu ralmente en el AsIa , 



Figura 1. Discribución geográfica original de A. cerana y de las razas naturales 
más conocidas de A. mel1ifera. A: adansonU, Cp: eapensis, .Cr: cnrnics 

Cs : csuessica, ' I: intermiasa:- L: ligustiea, Lm: lamarckii, M: mellifera, S: ayria 
ca, U: unicolor 
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La e s pecie~ . me l li fera es originaria de Europa, Af r ica y Asi a Surocci 

denta l . En dife rentes regiones y bajo la in f l uencia se l ectiva d~ fac -

tores na turales tales como clima, flora y enemigos , se desarrollaron di 

vers as pob laciones de~ . mellifera adaptadas a su med io, las cuales Son 

conoc idas como razas naturales o geogrAficas o como s ubespecies (Rutt

ner , 1975) . 

RAZAS GE OGRAFI CAS DE Aphis mell ife ra L. 

Cada raza geogrAflca de la abeja melifera es una unidad ger.ética adap -

tada a las cond iciones ambientales particulares de una r eg 16n del mundo 

(Ruttner , 1975) . MAs aún, dentro de cada una de estas razas, se desa -

r rollen ecotipos adaptados a condiciones ambientales especiales (Lou

veaux , 1969) . La Figura 1 muestra las d istribuciones geográficas de~ . 

cerana, de~ . mell ifera y de las razas naturales más conocidas de esta 

ú l ti ma . 

Ex isten dIferencias de opi ni 6n en cuanto al número de espec ies y subes 

peci es de la abeja melifera occidental que deben ser reconocId as . Maa 

(1953). por ejempl o, la divide en siete especies, todas alopátr icas. 

S in emba r go, la mayoria de los autores la cons ideran como una sola es -

pec ie (~ . melli f e ra); pero, entre éstos, los desacue rdos Son m&s marca 

dos en cuanto a si se deben reconocer dos o mAs subespeci es de es t a ab~ 

ja . Así , por ejemplo, Butler (1974) reconoce s610 dos subespecies, 

la abej a africana ~ . ~ . adansonii y la abeja occidental euroas iAtlca ~ .~ . 

me ll ifera . Ker r y Laid l ow (1956) reconocen dos subespecies adic Iona

les: l a abeja egipcia~. ~ . lamarckii y la abeja de la Ind ia ~ .~. IndIca 

(in c lu ida en~. cerana por otros i nves tigadores). Goetze (1 964) dl:s 

t ingue ci nco subespecies, distr ibuidas geográficamente as í : (1 ) Europa 



Figura 2. 

• 
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Distribución geográfica original de algunas de las ra~as descritas de 
!:.. mellifera y de ~. ceral"'.a. 



al Oeste y Norte del Mar Negro, (2) Cáucaso, Asia Sudoccidental, Eg ip-

to y Chip 'e, (3) Sicilia y Africa Noroccidental, (4) Afr í ca Cent ral 

y Madagas, c~ r ,y (5)éabp , tl~ I<!BLiena Espe ranza, Dupraw (1965), me -

dian te ~l ~so ~el anAl Isis disdri~inante y de 15 var i ables (13 ángul os 
,- "y \ 

en la v~na~ ¡ 6D de l ala ant e r ior, mAs la longitud y anchu ra de ésta), 
o ,~. ,. , 1'-~.,., . r . l ... ~ 

concluye <fije se puepen di ?tln: '¡j i r seis poblaciones de~ . mell i fera : (1) 
. '/ 'N,";i',;·, " . ~'," p.\;)}~ :/, 

Eu ropa .~l Oes~e y t;lo r t E} ,de ld~ Alpes, (2) Ital ia, Pen í nsula de los 
~¡ h: .. 

Balcan es y Ucrania, (3~ Cáucaso, Turquía , Palest ina, Irán, Ch ip re, 

Creta, Afr ica Central, Cabo de la Buena Esperanza y Ma dagascar (la s 

abej as de l a regi6n oriental del Mediterraneo mostra ron alguna af inidad 

con las de Europa Sudorienta!), (4) Egipto, (5) Montañas altas deí 

Africa Ori ental y (6) Africa Noroccidental . 

Otros autores mencionan la existencIa de numerosas razas geog réf icas o 

subespecies . En la Figu ra 2 se indican algunas de las razas naturales 

descritas de~ . mellifera y sus áreas aproximada s de d istribuc ión geogr~ 

fica . En esta Figura, la parte correspondiente al Afr i ca se basa en las 

razas reconoc idas por Ruttner (1 975) y las Areas de d istri buc ión esti -

madas por Fletcher (1 978) . 

Ruttner (1975), utili za ndo técnicas morfomét r icas con múl tipl es varia-

bIes, describe dos nuevas razas africanas (~ .~. major y A.m. nublca) y 

reconoce un total de diez , Este mIsmo auto r indica que ~ . ~ . adansoni i 

fué descrit~, en 1804 por Latreille, en base a una muestra tomada en Se 

negal y que esta , a~eja d i fiere de la que existe en el Afr ica Central y 

Meridional . Consecuentemente , Ruttn e r prbpone que se res tr in ja, a l a 

primera, el nombre dado por Latreill e y que el nombre co rrecto , para la 

s egunda, sería el de ~ , ~ , scutellata ; ademAs, advierte que se deben 



real izar estudios más completos antes de reconocer este úl timo nombre , 

Fletcher (1978) menciona la posibi l idad de la existenc ia de ~n a raza 

diferente (~.m. niqritarum) en los bosques tropicales del Af rica Ce~ 

tro-Occidental, donde la temperatura y la precipitación pluv Ial son más 

altas que en e l área de dIstribución, estimada por él, para ~ , !I! . ~!!:.-

llata. Fletcher seRala, además, que se deben evitar las gene ra llzacl o-

nes acerca de la biologTa de ~.m. adansonii (scutellata) a part i r de 

datos obtenidos de las abejas del Africa Occidental y de los bosqLles 

tropIcales del Africa Central. Obviamente, esta recomendac ión se debe 

tener en cuenta en rel~Fi6n con todas las razas y ecotipos ex i stentes 

en el Africa. Algunas ~e las caracteristicas tipicas del á rea de distr i 

buci6n de scutellata son (Fletcher, 1978): 21.3°C prom. anual , 14.0 -

27 . 1°C prom. mino y max. anual, 594 . 8 mm precip. prom , anua l, 500 - 2.000 

m de altitud y, como vegetación dom inante, matorrales, sabanas de peS O< 

tos altos, bosqu es tropicales semipe rennes y bosqu es dec,i du ales " 
1~.J.· ·· 

Existen nume rosos registros de importaciones de reinas, procedentes de 

Europa y Norte América, a varios paises del S~deste del Afr ica . Casi 

todas las reinas importadas fueron introducidas exitosamente en co lonias 

africanas. La mayoria de estas importaciones fueron real izadas en el 

presente siglo y con mayor intensidad a la República de Africa de l Sur, 

entre los aRos de 1925 y 1965. Las reinas europeas, produc idas en Pre-

toria, fueron vendidas en Kenla, Tanzania, Zambia, Mozamb ique, Rodes la, 

Africa del Sudoeste (Namlbla), Lesotho y en toda la Repúbl Ica de Afr ¡-

ca del Sur. En Pretonla, en particular, la poblaci6n de ~.m . adanson ii 

no muestra signos de haberse afectado por la prolongada expos ic i6n al 



.¡ , 
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material genético importado. En gen eral , los Intentos de establecer ra-

zas europeas en el Africa o de modificar notoriamente con ello las pobl~ 

ciones africanas, han fracasado (Fl etcher , 1978) , 

Es importante señalar aquí que las r e inas afr icanas introduc idas al Bra 

sil, en 1956, provenían cas i todas del Afr ica del Sur (cerca a Preto -

ria, c . 1.500 m de altitud, 26°5) y una de Tanzania (Tabora, c , 1,200 

m. de altitud, 5°S), y que ambas localidades se encuentran dentro de l 

área de dis t ribuc ión de scutellata (Figura 2). 

LA ABEJA A.e.l2. me 11 ¡ fe ra adanson] i EN EL AFR I CA 

Gene ral idades 

Como se anotó anteriormente, en el Af ri ca, al Sur del Sahara, pued en 

existir varias razas de~. me llifera . Pero, hasta cuando s e tenga un 

conocimiento exacto de su diversidad y l í mites, a la abeja melífera del 

subsahara es aconsejabl e denominarla ~ ,~ . ada nsoni i . 

Gran parte del territorio ocupado por esta abeja, entre Sudán y Afr ica 

de l Sur, se caracteriza por su vegetación de bosque abi e rto, llamado 

Miombo; por su abundante flujo de nectar y polen; por su cl ima cál ido 

con una larga estación seca; y por la presencia de numerosos enemigos 

naturales de las abejas (Ruttner, 1975). Entre sus enemigos más impo! 

tan t es se cu entan hormigas, escarabajos, avispas, polillas, el p iojo de 

1 as abejas (Braula sp.) y otros dípteros, pájaros, lagartos, el ratel 

(M e llivora capensis), y principalmente el hombre (Smith, 1960) . 
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En el Afrlca, al Norte de Rodesla y Mozamblque, existen decenas de mI -

llones de colmenas hechas, de corteza o maderos, por 10$ Ind1genas que 

ejercen una apicultura primitiva. Otros Ind1genas practican la cacer1a 

de colonias silvestres, también muy numerosas. Durante la c05ech~, mu~ 

chos de los primeros matan las abejas o las dejan sIn suflclent.es pro 

visiones para que la colpnla pueda sobrevivir. Los segundos, general -

mente destruyen todo el nido (Fletcher, 1978). 

Portugal-Araujo (1956) da una idea acerca del sIstema ance!t r~ 1 de 

explotación de la abeja melifera, que el hombre africano he seguido, 

hasta nuestros dlas, en forma tribal. En el Norte de Angola, por ejem-

plo, la5 tribus dedicadas al comercio de cera tienen áreas reserwd-9s 

por trIbu y por Individuo. Estas áreas ocupan de 1.000 a 5.000 has por 

Individue. Las colmenas ¡ndlgenas (generalmente tubulares y hec~as de 

corteza de árboles) son colgadas o puestas sobre las ramas ~ltós de 

los árboles, con el fin de reducir asl los daRos por predatores y por 

las quemas practicadas por las tribus en las sabanas. Las colmenas, 

asl colocadas, son pobladas pron~amente debIdo a la gran densidad de la 

población de colonias silvestres. La cosecha se hace generalmente al 

anochecer, cuando. las abejas están menos propensas a salir de la colme-

na para atacar. El Indigena sube al árbol, lleva consigo material para 
• 

hacer humo más un recipiente para poner en él los panales cosechados y 

no siempre logra acercarse a la colmena sin antes ser repelido por las 

abejas. SI logra acercars e , e l método a seguir depende de lós c05tum -

b r C5 de la tribu. Los Indí genas de unas tribus ahuman fuertemente la 

co b ena , la destapan por la parte post e rIor o superIor, ret::-3n los pa -~ 

na!es con mIel y aún algunos con crta, cIerran la colh,"ena y descienden 
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del árbo l . Les miembros de otras tribus sofocan con humo y matan a to

das las abejas de la colonia. Este autor sostiene que "el factor pri!:, 

cioal del ataque de las abejas se relaciona con su es t ado de alerta; 

contra todos 105 ataques de que son vlctlmas, sobre todo con la raplfta 

ejercida por e 'i hombre". 

La abeja ~d~~spn¡_i_ es . en promedio, algo m~s pequefta que las europeas. 

El n6mero aprox Imado de celdas de obrera por dec1met~0 cuadrado, á am -

bos lados del panal, es de 1.000 co.1!parado con 857 para las Italianas, 

cárnicas y caucAslcas (Oadant, 1975). La coloraci6n de las obreras es 

vari~b¡e. pero gener-.:::lrnente presentan bandas amaril:as e!'l el abdomen y 

el escutelo amar i llo ~Ruttner, 1975). La densidad de la poblac16n de 

colonias s i lvestres es muy alta comparada con las de otras razas en 

otras re9ic'~€ s; l o n:ís~lo se puede decir de su prollficidad y producción 

de mIel (Sml th , 1960), i.a abeja a~an s o;,i i es menos exigente que otras 

razas en cuanto a le selección del sitio para anidar; las colonIas ocu

pan cas i cualqu Ier t i po de cavi~ad de tama~o adecuado, e Inclusive mu -

chas veces construyen su nido a la intemperie; la capacidad de la colo

nia de sobrev(v lr a bajas t empe raturas varia de una reglón a otra en el 

Afrlca; su comportamiento de acopio está bien desa r rollado y depende de 

un c:anportamiento pecoreador altamente eficiente; colonias manejadas 

técni:amente producen 55-90 Kg anuales de miel y en algunos casos los 

promedios anuales pueden s e r de 200 Kg/colonla; estas abejas pecoréan 

m~s t empran o y más tarde en e l d1a , a más bajas intensidades lumínicas 

"f a ::,[:,j bajas t emperaturas y vu e lan mAs rápido que las abejas eu ropeas 

(Fletcher, 1978). 

.... 
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Tres de las características de la abeja adansonii que han llamado gran

demente la atención son : su efi ciente y a veces viol ento comportamiento 

defensivo, su alta capacidad reproductiva (producción de enjambres re

product ivos) y su marcado comportamiento evasivo y/o migra torio . A 

cont i nuac ión nos referiremos a estos aspectos con algún detall e. A no 

ser que se indi qu e 10 con trario, los s igui entes comentarlos se resumen 

de la rec iente revisión del t ema , hecha por Fletcher (1978), a la cual 

remi timos a l lector para mayores detalles y referencias . 

Comportamiento defensivo 

Ei mé todo vi ol ento de explotación de la abeja melífera, practicado du -

ran t e mi l enios por e l hombre africano, ha sido sin duda un factor impo! 

tante de s e l ección que ha favorecido el desarrollo evolutivo de un efi

ciente comportamiento def ensivo , e l cua l l e ha permitido a la abeja adan

son i I sob rev ivir a dicha rapiña. (Portugal-Arauja, 1956; Ruttner, 1975) . 

En la prensa sudafricana aparecen, regularmente, reportes de ataqu es de 

abejas al hombre y a animal es domésticos , La experiencia entre los aPi 

cultores va ria ampliamente: Algunos han experimentado ataques v iolen -

tos , otros no perm iten el uso de guantes en sus apiarlos e inclusive 

hay quienes no usan si qu iera un ve lo o careta prot ecto ra . El argumento 

de que~ . ~, adanson ii es una ab ej a viciosamente agresiva, no es vál ido 

en n in gún sentido absoluto . Hay una marcada variac ión genética en cada 

población de esta ab ej a, var iación qu e puede ser usada en programas de 

selecci ón y mejorami ento , 
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Ex i s t en varios tipos de estímulos que influyen sobre el comportami ento 

defensivo de las abejas. Entre los estímul os de a l erta y Dr ien tación 

se encuent ran : pert urbac lbn f l sica (el mAs efectivo, pues es perc ibi 

do por la mayor ! 8 de los miembros de l a colon ia), o l or (vegeta l es como 

zanahoria mace r ada , minerales como kerosene , fis iológ Icos de an imales y 

el hombre), co lor (en gen e ral los .:lscu ros) y mov imi ento. En los est1 

mul os de rec l utamIento están i nvolucradas dos f eromonas produc idas por 

las obre ras : l sopent ll acetato, que es secre tada po r gl ándu las asoc i a

da s con el agu ij6n y su producc l6n aumenta gradua lmente h~sta una can -

ti dcd Infe ri or a 1 j.J g/abeja, a los 20 días de adulta, cuando 'la abeja 

a lcanza s u edad de guardiana ; y 2 heptanona, que es sec retada po r las 

g l ándu la s mand ibulares y cuya producción también aumenta gradualmente 

(pa r t i cularmente desde la edad de 14 dias) hasta alcanzar un p i co de 

,8. 8 pg/abeja , a la edad de 36 dlas. Lo s estud ios rea ! ¡ zado5 mu est ran 

que aparentemente no ex i st~n diferencias cuantitat ivas, en la p roduc -

cl 6n de estas ferQ~onas, entre las abejas europeas y ~ ,~, adansoni l , 

En el Afr l ca, la s abejas tienden a ser menos agresIvas cuando baja la 

temperatura (por ejemplo de noche o cuando las colmenas están proteg l

d~s de los rayos del sol) o en reg lones de el lma f rl o. Durante los 

fl ujos de c i e r tas plantas, l as abejas son mAs agresivas. Pos iblemente, 

los ab undant es f lujos de néctar y polen pe rm i ten i ncrementar grandemen

t e la poblac ión de la colon ia y por lo tanto de guardianas; o s i el flu 

j o ocurre s6 10 dura nte unas horas del dla, en las otras horas l as abe 

J as de campo perman ecen en la colon ia reforzando su fu erza defen~¡ va. 
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La rEína adanson iJ. puede e f ec tuifrr v;¡¡rlo¡; vue los de or l entacl6n a los 3 

o 4 dias de nacida s , un vu e :.o nupci a l en el 50 . d ~ a y a veces otro en 

el 60 . día . Normal mente , ],:,S vuelos son de cor ta du-acl6n cerca de 

1 min o en los de ori entac !6n y de 13 mln. en 10 5 nupc i ales y ocurren 

en horas es pecif icas del d1~ ~- 1 2 : 30 a 4~ OO PH, con un p i co cerca de 

las 3:00 PM en verano; 10 i:ln t E: d or puede const i tuir un mecan i smo para 

e 1 ud ¡ r 1 a acc 16n de l os p lred.a t o r e ;,; o Las , e ¡ n:as eu r opess efectúan Ifue ~ 

los de or i enta c ión ent re los 3 y S d t as de edad y los vuelos nupciales 

entre los 6 y 13 d 1as, pe no con mayor f r ec uencIa entre los 8 y 9 d1as; 

los de or len t a ci 6n pued en dqrar en tre 2 y 30 mln . y ¡os nupci ales entre 

5 y 30 mi n . ; todos los vue los ocurrer, en l a ta r da, normalme nte ent r e 

la 1: 00 y las 5: 00 PM y ( .vl1 mayo r f r ec uencia entre 'fas 2 : 00 y 4:00 PM 

(Oertel, 1940). 

En las ~pocas de flujo las r e i nas ov ipos l tan en tre 3 . 000 y 4. 000 huevos 

diarios (1.000 a 2 . 000 e ej C1 SC de las eu ropeas) . El pe ri odo total 

de desarrollo (postu ra a <;I:!E:rgenc! ,a del adul to) es de 24 d t as para 

zánganos, de 18.5 a 20 dia!, P; Pi:i ob r e ras y de 14 a 15 dtas para reinas, 

Los co rrespond i entes datos pEt r a ¡as abejas europeas son 24, 21 , Y 16 

d-¡as (But le r, 1975) . La colon i a produce va d os enjambres reproductl -

vos al año, todos pequeños , mi entra s que las europeas no r malmente pro -

ducen solo uno a nua l (Ru ttner , 1975). 

Una de las cara c terística s a t ri bu Ida s a la i"ina ada nson li es la de po -

see r una alta tendencia a enjambrar r eproduct lvamente . 5 1n embargo, 

puede no ser necesa rio postu lar un mayo r g r ado de control genAtico, 



' .' .: '. 

SO:'r'':' '!a er, j er:lb r 3Z6, , del encontrado en l as abejas europeas, ya que el 

pctf; ll c i a l reproduct i vo de adan s or ¡¡es magn i fl cado por varias de sus c~ 

~8C:. c r : s t: :a,;o adap t i vas, ta 1 es como a l ta fec nd ¡ dad, corto pe rí odo de 

]e~~rrol1o , aita eficienci a pecor eado ra y pequeño tamaño corporal, las 

C' .. z! ,"S , combi nadas, resu l tan en una producci ón econ6mi ca de m[¡s obreras 

po r uni dad de t iempo, de lo que las abe jas europeas son capaces de criar . 

l as colon ias de adan soni¡ pued en enjambrar f~ci lmente con reinas vírge-

nes c r ¡ ad~s después de perde r a la re ina vi ej a. El enjambre puede te -

ne r una ° mAs rei nas v1rgenes q~e han emerg ido antes o durante el proc~ 

so ::le 1.3 enjambrazón. Los enjambres reproduc tivos pued en combinarse na 

tura lmente , pe re forma r enjamb res compuestos, antes o después de que 

l ,9S .s bej as se re nan f ormando un raci mo, luego de sal i r de la colmena. 

- Of1Fo rtd'l1i ento evas ¡vo y ml gr_ator io 

~8 ~~. iOn cons i ste ~n el a bandono de l ni do por toda la colonia y es 

c"' .~s"'¿c ¡x :,- ccr.d ic b nes desfavora t:l es , í nternas o externas a la colmena, 

e S ' 35 ~omo ataque pers i s ten te por enemIgos natu ra ies, destrucción o so-

I: r éc<'t l entami en to de l n ido, fa l t a dcc agua , f uego, i nun daci6n, inclemen -

. ) del ti empo y frustrac :ón de 10 enj a~b raz6n ( reprod ucci6n natural 

dé ;5 co lon ia) cu ando el tama~o de la coloni a es muy pequ e~o para div! 

d l rse . La f a lta de a l ¡men to en l os panales es generalment e un efecto 

da 1 . ~va s¡ 6n . en l ugar de una cau sa de e lla, 

t,; ,nigrac i6n invol ucra a c.oloni as ente ras que abandonan sus nidos, 10-

ca l ( Z3ÓOS en ~ reas pobres en rec ursos y que se d ~splazan hacia áreas l e 

~¿>"J ;j S ri cas en al imen to , atra idas probablement e por olores floral es, 
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Este fenóm eno aparentemente ocurre só1"o en el trópico y pu ede se r más 

pronunciado en algunas zona s ecol6gl cas que en otras. Una definición 

prov is ional de migración es"el mov imiento masivo de abeja s meltferas 11'1" 

cía áreas r icas en r ecursos" ; una expli cación de la mi gración puede en 

contrarse en la percepc i6n, a la rga distancia (posiblemente Incluyendo 

an emotaxls), de olores f lorales . 

Las di stancias que las colon ias son capaces de cubrIr volando, se des -

conocen, Un enjambre (pos iblemen te de A.m . capensis) fué vIsto i legar 

a una i s la distante 11 Km de la cos ta del Africa del Sur. La fusl6n de 

enj ambres, r eproduct Ivos o migra tor ios, con o sin lucha entre ellos, ha 

sido obs e rvada. Tamb ién se han observado enjambres Invadiendo, con o 

s i n lucha , n idos ocupados por otra s colonias. Rara vez los enjambres 

evas o res abandonan a su reina; s i la colmena tiene en ' la piqu era una re 

j l i la exclu idora, e l enjambre gen era lmente regresa a su colmena. 

Conclus ion es 

Entre l as caracterlsticas adapti vas de la abeja adansoni I que se han 

d i scernido están: tamaño corporal pequeño, alta fecundidad, corto pe -

ri odo de desa rro l lo, acti v idad pecoreadora crepuscular, dIsposición a 

ani dar tempora lmente en sit ios no óptimos, habilidad para evadirse del 

nido en tales s i tios, migraci6n hacia áreas ricas en recursos, mecanis-

mos para el udir predato res (ej. vuelo rápido, vuelo nupcial corto y a 

c ie rtas horaS, sus pens i6n de actividad pecoreadora, etc.) y mlnimlzaci6n 

del pe riodo de orfandad. Estas ca racterlsticas interactúan de una mane -
ra comp l eja , para adaptar a l a abeja a la flora melifera y a sus eneml-

gos natural es con los cuales ella ha coevolucionado, y, también, a otros 
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factores ambi ent ales. El fracaso de la s ab ejas europeas en el Africa y 

la existencia de por lo menos cuatro razas de ~ mellifera (capen -

sis, litorea, monticola y nubica) , cuyas áreas de distribución es tán con 

tiguas a la de adansonil (Figura 2), as eguran qu e mucha s adaptaciones 

suti l es fal t an por s e r descub ie rtas (F l e t che r, 1978) . 

IMPORTACIO N DE Ap i s mellífe ra adans on ii AL BRASIL y' A OTROS PAISES 

Teni endo en cu ent a los r esultados insat i s facto rios del uso de razas eu ro 

peas en e l Brasil y la necesidad de desar rollar la ap icultura en d i cho 

pal s, s e estimó con venien t e l a uti l izac ión de lI neas o razas ade cuadas 

para su explotación en climas tropicales. C ons ~c u en temente , e l gOb ier 

no brasil eAo au t ori zó la importac ión de re ina s de 6.m. adansoni i , cons! 

de rando, entre o tras, qu ~ esta ra za e ra de orisen trop Ical y qu e exhi -

bl a alguna s caract er i ~; t icas des eab ': es co;no a ltas prol : flc ldad y produc

tividad. Se conocía tambi én qUA dicha ra za presen taba, ademé s , o t ras 

ca racterísticas indeseables , partic u larment ·~ su gran tendenc ia a enjam

brar y su eficiente comportami en to d."! fens ivo, las cuales, para el caso 

del apicultor, podian dificultar s ~ man ejo. Se intentaba produc ir, en 

forma controlada y uti 1 Izando la ins emir.aci6n instrumental, 1 ineas e hl 

bridos sel eccionados , que reuni e ran características des eab l es en contra

das t anto en las razas europeas como en la africana. 

Las autor idad es federal es y estatal es de l Brasil , comi si on aron al Dr . 

vJarw ick Estevam Kerr, genetl s ta y em inen t e investigador en ese país, p~ 

ra seleccionar algunas reinas en los ap iarios mejor man ej ado s de Africa . 

F. n Novi em bre de 1956, se local izaron e l Pi racicaba (rostado de Sao Pau-

10) 47 reina s que sobrev ivi e ron de las 133 se l eccionadas en Afr ica . 
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En Marzo, de 1957, mi entras se estudiaba la F1, 35 colonias puras de adan

sonll fu~ron transladadas a un bosqu e de eucallptus, denominado "Horto 

Florestal de Camapuan " , situado a 14 Km de Rlo Claro, S.P. (Goncalves, , 

1975; . Gontalves, ~~, 1972, 1974) . Mediante el uso de r ejillas exc l ui 

doras, colocadas en las colmena s de estas colonias, se Impedla el vu~ l o 

de reinas y zánganos africanos . Desafortunadamente, en ese mismo año, 

un apicultor visitante, ignorando la situacl6n, removl6 las dobles rel -

ji Ilas excluidoras, permiti endo con el lo el escape conocido de 26 enj fl!!,1 

bres con sus respectivas reinas africanas. 

Se han hecho muchos otros intentos de Introducir abejas africanas a 

otros paIses. En la literatura se encuentran referencias de envlos he-

chos, en el siglo pasado, de razas africanas y asiáticas a Europa y Amé 

rica (Gon~alves et~, 1974). 

Hacia finales de la década de 1960 y a principios de la de 1970, el Dr. 

J. Woyke introdujo ~.m . adansoni i a Polonia, donde logr6 desarrollar 30 

colonias de esta abeja, las cual ~s no enjambraron ni se mostraron sign! 

ficatlvamente más agresivas qu e l a raza . del Noreste de Polonia, ~.~ 

silvarum (Cantwell. 1974). Abejas africanas procedentes de Senegal , 

fu e ron recientemente llevadas al Sudoeste de Francia, donde tampoco s e 

mostraron más agresivas que las nativas; sus hlbrldos retuvieron algu -

nos de los caracteres africanos : buena productividad y prollf.lcldad, y 

mayor actIvidad pecoreadora crepuscular (Honse. 1977). Aparentemente 

estas ab ejas no se dispersaron por Europa ni se constituyeron en un pr~ 

blema. 
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Un apicultor sudaf r icano l e comunicó al Dr. A. C. Stort, en 1972, que en 

años reci entes se habían env iado muchas reinas africanas a Norte América 

(Goncalves, et al, 1974) , En 1960 y 1961, var ios envíos de semen afri-, --
cano fueron hechos desd e e l Bras i l a Raton Rouge (Loui s iana, U.S.A.) ; 

los envios consist i an de 3 a 4 tubos y cada tubo contenía e l e spe rma de 

20 a 40 zánganos; este semen s irv ió pa ra i nseminar r ei nas, cuyas hijas 

(reinas Fl, 50% afr ica nas) f ue ron a s u vez i ns eminada s con espenna afri 

cano; asl, s u c esivam~nte , s e obt uvo una F4 qu e e ra 93.75% africana; ya 

que las reinas y los zánganos (F l-F3) no estaban conf i nados, las pri-

mera s pudi e ron habe r se es capado con enjambr es y los segundos habe rse 

apareado con reinas vírgenes de la veci ndad, como seguramente asi ambos 

10 hicieron; las abeja s hibridas no mostra ron carac t erl s ticas peculia -

res o excepcional es que las distingui e ra n de la s roejas me liferas comunes 

en los Es tados Un idos (Ta be r, 1977). 

DISPERSION DE LA ABEJA AfR ICANIZADA EN SURN1 ERiCA 

Al contrario de lo ocu rrido en ot ras r eg ione s no t ropi ca les o s ubtropi-

cales, en donde rei nas africanas f u?ron importadas , en , ~ I caso del Bra-

s i l las ab ejas africana s se cruzaron ampliament e con aqu e llas residentes 

de origen europeo, produci endos e una poblaci ón hi bri da, la llamada abe-

ja africanizada, qu e hoy ha reemplazado a l as ,cu rop eas en la mayor par-

t e del territorio s udame r icano (F igu ra s 3 y 4). las abejas residentes 

en e l Brasil eran el r esu l t ado de ex t ens a recomb inación gen ética entre ~. 

m. iberica de Portugal, t.m. mell ife ra de Al emania, t.m. I igustica de 

Ital ia y, en menor proporción, de ~.m. carn ica y ~.~. caucasica; las rel 

nas africana s introducidas a l Srasil, Indudab l emente no representaban 
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toda la va ri ac ión genética de ~.m . adans onii en el Africa ( Gon~a r ves 

~ 21, 1972 ) . 

Con base en l a Informaci6n suminis trada por Taylor y WIll iamson (1975) , 

Tay lor (1 977, 1978) Y Levin (1978) sob re el proceso de dispe rs ión 

de la abej a afri canizada en Suramé r ica , en dicho proceso es posi bl e di ~ 

t inguir ap roxi madamente si ete fases hasta el presente; ( 1) entre 1957 

y 1963 la ve locidad promed ia de dispe rsión fué relat ivamente baja, aIre 

dedor de 80 Km/año, debido probabl emente a l c r ecimiento l ento de la po

b1ac l6n i n ici al introducida; (2) entre 1963 y 1975, al avanzar hacia 

el Sudoeste , las abejas experimentaban pe r í odos fríos cada vez más lar

gos , asociados con una baja velocidad de disp ersl6n (100-200 Km/año); 

(3) e nt re 1963 y 1966, el avance ha c i a el Norte tomó gran vel oci dad 

(400 a 500 Km/año) a través de te r r i to ri os con larga s es ta c iones s ecas , 

c li máticamente s imilares a hab i t a ts de l Es te del Afr ica , donde l a abeja 

adensoni! es extremadamente abundante ; (4) entre 1966 y 1969 la velo

cidad de avance se redujo (300 a 400 Km/a ño) al encon trar las ab ejas 

terr i to ri os semiá r idos (1 . 000 a 2 . 000 mm) ; (5) en tre 1969 y 1975 , el 

c l ima húmedo tropical (más de 2 . 000 mm) de la cuenca del Amazona s re

dujo aún más su velocidad (100 - 200 Km/año); en las saban as costeras, 

al no rte de la desembocadura del Amaz onas , con habita t s más á r idos que 

en e l i nte r ior, las abejas avanzaron a mayor velocidad (250 - 440 Km/ 

año, ent r e 1974 y 1975); (6) entre 1975 y 1976, en el frent e de avan

ce se podían distinguIr cuatro brazos principales : uno de baja densidad 

en la s zonas costeras de Guayana y Surinam, otro de alta densidad en e l 

Sudoes t e de Guayana y Sudeste de Ven ezuela, otro de baja dens idad al Su

doeste de Boa Vista (en la cuenca del Amazonas, Brasil) y otro de alta 
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dens idad en e l Este del Perú, cerca a Pucallpa; en estas zonas , la ve -

locidad de avance estaba asociada con la densi dad, la qu e a su vez de -

pende principalmente del cl ima y de los r ecursos disponibles a las abe

j as; (7) ent re 1976 y 1979 ocurrió el segundo rápido avance (400-500 

Km/ año) , part i cularmente desde el Sudeste de Venezue la hac i a toda la zo 

na cost e ra de est e pa í s; es pos i ble que el avan ce por el Sur de Venezue 

la haya s ido menos rápido. Aparentemente las abejas africanizadas p en~ 

tra ron en territorio colombiano, por 105 Llanos Oriental es, hacia fina 

l es de 1978 (F igura 4) y han avanzado, en 1979, sobre la Comisaría del 

Vichada y l as Intendencias de Arauca y Casanare (Castaño ~~. 1979; 

Molina e t~, 1979). 

La dispersión pu ede ocur ri r, bien po r ag resión directa contra las abe 

jas res ident es o por desplazamiento competitivo en la explotación de 

los recursos di sponib l es (ej: alimento o siti os para an i da r) (Mi chener, 

1975) o por otras características adaptivas heredadas (prollfic idad, 

comportamiento evas ivo o migrato r io, defensa contra enemigos, adaptación 

al t rópico, etc. ) (F letcher, 1978), o bien por flujo genético dentro 

de la población r esidente ; ambos medios deben haber tenido lugar (Mi

chen e r. 1975). 

En Suramér l ca. la ab eja african iz ada puede enjambrar casi en cualquier 

época del año. Sus colonias normalmente pueden producir enjambres a los 

3 o 4 meses de edad y a veces, bajo cond i c ion es óptimas, en 2 meses o 

aún menos. Es pos ib l e que sus enjambres v iaj en a distancias hasta menos 

de 200 Km (en las europeas hasta menos de 5 Km), con períodos descanso 

cada 14-36 Km. Si la colonia madre y sus co l onias hijas pu eden enjambrar, 
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por ejemplo a los 3 meses de edad (4 ciclos de enjambraz6n al a~o), se 

requiere que algunos enjambre s v iajen 75 Km, en cada ciclo y antes de 

anidar, para un avance de 300 i<.m/ año. Se desconoce si estos avances 

son alcanzados por enjambres reproduct ivos , ~va s ores o migratorios. Si 

la abej a africanizada tien 1 hAbi t os migratorios s imilares a la adanso -

nii en el Africa y si las condiciones 10 pe rmiten, es posible qu e los 

avanc es s ean hechos por miles de enjambres, hacia áreas l ejanas ricas 

en recursos, De 10 contrario, e l avance 10 harlan pocos enjambres; la 

población inicial en el frent e de avance tendrla poca densidad y cr~ce

r i a lentamente. Las áreas, en que s e han reportado invasiones masivasi 

ti enen gene ralmente 1.000 a 1.500 mm de preci p itac i6n anual (Taylor, 

1977) , 

IDENTIFICACION DE ABE JAS AFR ICANIZADAS 

Todas las raza s de la ab ej a me l i f e ra occ iden ta l son morfol6gicamente 

muy s imilares entre sí y difi e ren s610 en comportamiento y en ciertas 

caract8rlsticas cuantitativas, consid eradas en promed ios. El uso de 

mé todos taxonómicos convencionales o clásicos, no permite identificar, 

en forma confiable a nivel de razas, es pecímenes individual es o peque -

ñas mu estras de abejas. Las dife rencias son aún menos claras cuando se 

trata de híbridos int e rmultiracial es, como es el caso de la abeja afri

canizada. 

Daly y Balling (1978), medi ante e l us o del anál isis discriminante, de

sarrollaron un metodo qu e pe rmite una id entificaci6n confiabl e, con un 

margen te6rico de error del 0.505% al 4.46%, utilizando varias combina

cion es de 25 caracteres (Fi gura 5) . El análisis di scriminante es una 
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t écnica mediant e la cua l la s medi das de dos o más caracteres son pond e

radas dif e r enci a lm ent e y comb inada s 1 inealment e para obtene r una máx ima 

s eparaci6n entre dos o mA s gr upos t axon6micos. Este método morfomé tri

co de mOltipl es variab l es, ut ili za la i nf ormación Indep 1ndi ente cont r i

buIda por cada carácter, pa ra producir una fu nc ión lineal qu ~ pe rmite 

di scriminar grupos conocidos con una mlni ma probab il idad de e rror . 

En e l ca so más simpl e de dos grupos , e l aná li 1 is produce un sólo coefi 

ci ente ponde rador pa ra cada cprtlc t e r. ~. s t " coe ficrs'ñ~ e sn. mul t ip lica 

por el valor de cada carácte r en e l e s p ~cime " o por e l valor promedio de 

cada carác t e r en una muestra . Lo s ~rod u c to s se s uman y luego SR corri

g en con una constante (K) p rod uci ~ndose una funci ón di scriminante (FD) 

para e l es pecimen o la muestra . 

En cada grupo, l as fun ciones discriminant es form an una di s trib ución . 

Para s eparar los g rupos se lJ ~ a l a mi t ad de :a di s t an cia (D) ent r e los 

valores promedios, de l a f unción discrimina nt e , en cada di ~ tri bu ción . 

El uso de este punt o medi o (D) prod uce e l mlnimo '~ rror en la di s cri -

minaci6n de grupos . 

A continuación se da un ej emplo de l proc eso de identificación de una 

mu estra de ab ejas. Los datos se ba san en muestras de cerca de 10 es pe -

címenes cada una. De los 25 caracteres utilizados (Figura 5), la com

b inación que da la mejor di scrimi nación con un mlnlmo de dos caracte res 

es W"w y A39 (anchura del espejo cerlfe ro y el ángulo 39). Usando es

tos do s caracteres, e l valor promedio estimado de la función di scriml -

nant e (FD) es d~ - 2 .5 37 Y de 0 . 863, para la s a bejas africani zadas y eu 

ropeas , re s p ~ c t i vame n t e . -: 1 punto n1 l',cli o (D ) está en -0 . 83 7.Supongamos 
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Figura 5. Caracteres uti li zados para id en tificar abejas africanizadas 
(Oaly y l3alling, 1978) . 

A, Ala Ante rior 

B 

1. Méx i ma long I t ud (vil) desde c u rva t u ra ap i ca 1 a base de vena cos tal. 

B. 

C. 

2. Háxima anchura (\'11'1) a ángulo rec t o de Wl 
3. longitud del numerador del índ i ce cubital (a) 
L¡ . longitud del denominador del índ ice cubital (b) 
5 . a 14 . Angulos 29-36, 38-39 . 

Ala Posterior 
15. Máxima longitud (HWlN) 
16. Máxima anch u ra (HWHO) 

desde curvatura apical a uni6n venas cu-v y M+Cu 
a ángulo recto de HWlN 

17. Núme ro de hámulos (Ha) 

Pata Pos te r i or 
18 . ~1 áx ima longi tud de l f ~m lf r ( Fe l) 
19 . ~1 áx ima lon g itud de la ti b ia (Ti L) 
20 . Máxima longitud de l bas i t ars o (Tal) 
2 1. Máxi ma anchura de l basi t ar s o (Tawf 

en e l borde posterior 
a ángulo recto de Tal 

O. Terc e r Este rno Me tasomal 
22. Máxima longi tud (St l ) 
23. Má x ima anchu ra de l es pej o cerífe ro (\.Imw) 
24. l'léxima longi tud del es pej o c e rífe ro (HmL) 
25 . M11'1ima distanci a ent re e s pejos c er íferos (WmO) 
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qU? l o ~; va l ores p rom 8dios de estos do s carac t e r es, e n una mu?st ra de 

a beja s qu e de s ?amo s i deilti f icar, fu e ron: \'Jmw '~ 2,l.f13 mm y ¡~39 ,, 4:' . 2° . 

La f unc ión d i s cri mi na nte ( FO) de la muest r a se ca l c ~ la as l : 

Comb i nac ion 1 PromedIo Coe fi c i en te 

2 . 413 mn 13 . ['708 33. 470 

AJ9 0.1 8'-:·7 7.794 

) L:. ,. 264 

FD , . 226 

f l va lor de FD ( 1. ?26) es mayor que e l de D (-0. 837), por 10 tanto 

l a mues t ra s e ide nt ifica como ~uropea. Si e l valor de FO hubi e ra s i do 

menor qu e e l de D, s e ha b ría identificado como africa n izada. 

Una s egunda comb i nación de caractere s, más f ácil de pre para r y medir, y 

que envue lv e un m:nor mar gen teórico proba b l e de e rro r (3.5% comparado 

con 4. 46% en l a comb i na ción 1), es yl L, HI,/U.! , FeL y Tl L ( long i t ud de l 

al a ante rior y po s t e rior y del fémur y la tibia post e r io res). Para la 

identifi ca c i ón de una mu?st ra, con ba s e en es t a comb i na c i ón 2 , s e pro -

c ede p.j1 i gua l f orma que C:!n e l ejemplo a i1te rior, pe ro uti l i zando 105 s i-

su i entes valo r ~ s : 

_Cara c t ''' r Coe ficI ent e 

\/ L 2.7535 Constante ., 
l' == - ~·6 . 588Lf 

11\>11.:: 2.6834· FD eu r opea s = 0.9200 

F"L 27.9216 Pun t o Med io D 0. 8927 

Ti L - 19 .5551 FO africani zadas -- 2.7054 
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Es necesario anotar que las identificaciones basadas en espec1menes In-

dividuales Implican m:'rgenes de error mas amplios (por ejemplo 11.60% 

y 9.94%. respectivamente para la s combinaciones 1 y 2 antes mencionadas) 

y también implican el uso de func iones diferen t es. 

Para información sobre lo ~ valores de K, D, FD's y coeficientes utlll -

zados para otras combinaciones de caracteres, bien sean éstos medidos 

en especimenes individual es o como valores promed ios de una muestra, se 

remi t e al l ector al t rabajo de Da ly y 3all ing ( 1978) del cual se ha 

ext ractado la informac ión aquí consi gnada. 

AS PECTOS BIOLOGICOS DE LA Al1EJA AFR I CAp·! IZADA 

La abeja africanizada constituye una población gen ~ ticamente heterogé -

nea y fenotípicamente vari 2 bl ~ . En razón a esta variabilidad de la po-

blación sobre áreas muy ex tens as , los resultados experimentales acerca 

de la biología de la abeja afr icana , obtenidos en una reglón, pueden no 

s e r aplicables en otras regiones (Michener, 1975). 

Es de esperar qu e una población de origen híbrido s ea variable, mas aún 

s i ella está distribuida en una amplia zona (hoy en día cerca de 4S"de 

latitud, 35°S a 10 0 N en Suramérica) donde las poblaciones locales pue-

den diferir en grado de hibridización y donde pu eden ser sometidas a s~ 

l ecciOh~iferencial en div e rsos habitats. Antes de 1957, la poblacl6n 

de abej as europeas, en e l Sur de l Bra s il, e ra mucho más grande (aplcul 

tu ra má s extensa) qu e en e l Norte de l mismo país. Por 10 tanto, es 

también de espe rar qu e las abejas africanizadas del Norte sean más slml 

lares a sus ancestros africanos , Además, entre 1963 y 1972, a los apl-

cu l t ores del Sur del Brasil, s," les di st ribuyO 23.200 reinas (Italianas 



y unas pocas ca u cas¡ s ~ a5) las cua l e s deben habe r contribuido al menor 

g rado de af r¡ can izac ió~ en esas área s (M ichene r, 1975). 

!:: n los s igui entes comen tari os , l a d encmi nación " africanizadas " se r e-

fi e r e a abej a s genctlpi cB o fe~o t1p ic6~ente si milares 'a A.m. adan sonii 

d e 1 Afr i ca. 

Mo rfo l og í a 

Las abeja s af ricaniz 2~a " ver í 2 ~ e~ ce le r , ~ c ro l a mayor1 a de las obre ras 

pre s entan ba nda s abdomi néil '~s ama ri l : es. En un estudio {Cos enza y Sa-

t is ta, 197?) s e tomaron muest re s d," 20 obre r as por colmena; estas mues 

t ras va ri aban des d8 ob r e r as t odas ama ri l l as has ta un 45% n ?gra ~ ; en pr~ 

medio, la s obra réiS e ran ama r i lla s e:1 un 7:' . 5:! .. Los zánganos afr icani -

zadas pu eden posee r gons$ ¡ ¡gados a ; s exo (gene s Ac) qu e l es confi e 

r e n un co l o r pardo oscu ro ( ~on - a l '/- C y C t - r ~ 1078) t 1 i... t:: ~: .l e L t • .J . • , 

E i tama ño p ro01 ~d ¡ o d e las obre ras a fr i can!zcdas (8 í. 33 01g, 12 . 73 mm 

long. ) e s menor qu e e l de 12.$ C .'lél cas¡ana ~ (93.63 019, 13 , 39 mm long,) 

(Cos enza y Bat is t a , 1972) y que el de l a s e uropea s en gene ral. Al na-

c e r, e l tamaño de la s re i nas af r:cani zada s (165 ,14 mg, 16.32 mm long.) 

~ s t amb ién menor que e l de las cau casiana s (196.26 mg, 16.65 mm long . ); 

si n emba r go, otros estud ios mues t ra n dife rentes r es ultados, a veces con 

t rad ictorios (Tabla 1). 

Ai;unas estadí sti ca s sobre o t ros ca racteres morfológicos, se compa ran 

e ;l 1 a Tab 1 a 2. 



Tab la l. P 3 S0 al nacer de r ei nas 
na s , C = Caucási cas . 

Ke r r et a l - - ( 1970) 

PI 2 15.5 5 :!.: 15 . 0LI (N=38) ,', 

217 . 33 .::!: 15.08 (N=39) ,', 

C --- ---

(mg) . A = Africanizadas, I 

Gonca lves y Ke r r ( 1970) , 

199 . 3? :!.: 25. ?9 (N'" 1 1 oH·:, 

208.82 .::!: 25. 39 (N=l11) 

207.65 :!.: 21.07 (N"132) 

* Dife renc ia es tadlst ica no s i gnif ica t iva 
'1,,', Dif e renc ia es tadl s tlca sign if ica t iva al nivel del 5%. 
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-- I ta 1 la -

?oa mg 

4~ 

68% 

7Cflo 

Tabla 2 . Al gunas medicion es en subes peci es de A. me lllfera. A~ AfrJ -
can iz adas , I = Ita l ianas, C = Caucás leas. 

CARACTER A C A x e 
---- ---
I_ong , glosa (mm) 3.87 (a) 3 .72 ( e) 4 .1 5 (a) 4.02 (a) a. 

f1 i ámr_ t ro 5.04 (b) 5. LfO (b) 5 .24 ( e) 
c '3 1da d e: obr e r a 1+.80 (c, g, i ) 4 .96 ( f) 5.08 ( g) 4.90 (9) b, (mm) 4.711 (f) 

~J i stanci a ent re C. 
c F; ilt ros de pana- 3.2 3. 5 3.5 (e) d, 
l es (cm) ( c) 

Ca paci dad de 1 bu- 54 . 6 65 .1 é. 

ch" (mg) (d) :!.: 7 . 34 :!.: 9.2 6 f . 
(N=42) (N =50 ) 

,'e Diámet ro occ- 0. 27 1 0 .2 70 9. 
los (mm) (h) =- 0 .00 1 :!.: 0. 005 

~ Jc • de r.ámb u I os 21 . 06 20. 10 h. 
(h ) . ~- 2.67 + 1.90 -

------ I • 

~! o d ¡ h r ?nc ia .; i gil i f i cat i va. 

Cos enza y 
Bat I sta, 
1972. 

Goncalves 
,!;.! al, 1972 

Sm I th, 1960 
Be I 9 ~ .!!.!' 
1972 • 

Dadant, 1975 

Gon~8lves 

~ .!!.!' 1974 

Cosenza y 
Ba tI sta, 
1972 . 

Gonf8 lves, 
~.!l, 1974 

Anderson 
,!;.! .!l. 1973 
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Re producc ión 

Es pos ib l e qu e ex ls t a un ai s l am i ento reprod uct ivo parcial en tr e las abeja 

africanizada y l as f?zas eu rop'?as . Un e)(pe riment o (Kerr e t.§.l, 1970) 

pa rece mo s trar que ¿i cho a i s lam iento reduce los cruces in te r-racial es 

cuando en e l área exist en , eh números supu es tam ente ' i guales, formas re-

productivas tan t o d" abej a s african izadas como de Ital ianas. De las co 

Ion las qu e t enian rein as ¡n s Gmi ~ada s en f orma natural en dicha área, se 

toma ron mu es t ras (:'00 O:Ji"' ra5 por cclo:--, i¿',s r::n cada mue stra) de las 

obre ra s h ija s de 20 re inas africani zadas y ~ 1 reinas italianas. Se en-

co nt ró 'que l as ,re ina s african izadas habían si do i ns ~minadas en un 58 . 4% 

por zánga nos african izados y qu e la s re i na s ital ianas hablan sido i n s ~-

mi nadas en un 64 . 9% PO ;" :-:ánganos i ta lianos (Tab la 3). 

La rápida africa n izac ión de la s cc1 0ni as su gi ~ re qu e las r e ina s europeas 

ti enen mayor proba hll ¡dad de cop ll la r con zánganos african izados. Pro-

babl emente ésto se de ba a qua el n(¡m ~ ro ¿~ z~n ganos producidos por co -

lo'nia s afr ican izada s :;i l ve5 t;~ s s"': a mu cho mayo r C1 ue aqu':! l producido, en 

los aplarlos, por co lon i as eu roryeas (Goncalves et~, 1972). 

Aparentemente la s re inas africani zada s se aparéan con un número mayor 

de zán ganos (7 .5 ) qu e la s r e in as i t al lanas (5. 3) (Ke rr ~!!.l, 1970). 

~ stb parece In d icar, ad emás , que en condiciones tropIcales, la s re inas 

copulan ' co~ un !1Ctm ~ ro meilor de zánganos (5- ,'3 ) que en las condiciones 

de l a zona templada de . Nor te (7-11 segú n Gary (1975)). 
"". 
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Tabla 3. Grado de hib ri diza ci ón y promedio de cóp~láS po r reina , en e l 
estado de S¡~ Paulo (Ke r r e t al, 1970). A = Afr icani zadas , 
1= Italianas. --

F1: MUESTRAS DE 200 HIJOS / RE INA Promed io d,., 
R:: INAS A Axl Total cópu l 2s 

20 A 2 .33 7 ------- 1.663 4.000 7. 5 
(58 . 42%) (41.58%) (100%) 

21 I ------- 2 . 72 6 1.474 4 . 200 ~, 3 

( 64. 9"10) (35 . 1%) (100%). 
\ • .. 'l " ¡., 

::: 1 núme ro de espermatozoides (Tabla 4 y Fi gura 6) produci do por zár'<J:! 

no africanizado (6.4 a 7. 6 mi ll.) es mayor que el produc ido por zén 

gano ital iano (4.7 a 5 . 9 mil 1. ) o por zéngano F1: A x I (1.5 a 5 

mi 11.); como e s de esp era r , l a F2 muestra un ampl io rango de va ria::i ón 

(3.7 a 10. 2 milI . ). La reducción en el número de espe rmatozoid es en la 

Fl' muestra o t ro i nd i c io de l a posib l e ex i s t encia de un pequ eño ais l a -

miento reprod uct ivo . (M ic hene r , 1975) . 

Ciclo de de sarrollo 

::nt r e los pe ríodos prom ed ios de desarrollo de obreras, r e inas y zán ga 
.... 

nos , africani zados y europeos, a pa rentement e s610 ex ist en d i f erencia s 

-:? n e l caso de las obre ras (Tabla 5). S in embargo, la s obreras eu ro -

peas pueden tambi én desarrollarse en un pe ríodo corto, similar al de 

l a ~ africanizada s (Mi chen e r, 1975) . 

In ici o de la ov ipos ici6n y l ongev idad de las r e ina s 

Apa rent emente la s r e inas a f ric an izadas y europ eas inician l a ov i pos ic í6n 
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Tabla 4. ¡'lúmero praned io de espermatozoldes/z&n!}ano, Estado de Sáo Paulo 
(Kerr ~~, 1970) . A = Africanizadas, ¡ = Ital ianas. 

Tipo de 
zángMOs 

A 

No. de 
zAnganos 

14 

14 

12 

11 4 

Edad prome No. pranedlo de 
dio (dtasY espermatozoides 

15 7.123.000 

13 5.463.000 

9 3.205.750 

13 6.131.733 

, . 

R a n g o 

6.412.500 (N=4) 

7.596.667 ( N=6) 

4.736.000 (N=S) 

5.890.000 (N=5) 

1. 500.000 (N=1) 

5.000.000 (N=1) 

3.766.000 (N=10) 

10.208.333 (N=6) 

Tabla 5. Ciclo de d ~ s arrollo (en dtas) de abejas african izadas (Wies e , 
1970) comparado con el de ab ejas italianas (4,30). A=Afr i ca
nlzadas, I = I t al lana s . 

P E R I O D O 

Ovlposlcl6n a 

eclosIón 

Opercutacl6n de 

celda . , 

Emergencia del 

adul to 

R E I ~ . ft. 

3 3 

8 8 

15-16 16 

o B R E R A Z A N G A N O 

A A 

3 3 3 3 

7-8 8 10 10 

·t 
19-20 21 ' 24 24 
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14 t-

12. 

10 ~ 

F 
8 f-

6 

4 f-

t-
2. ¡,. 

Fisura 6, 

n 
O, 1 

3 

2 3 

-
X 

r--

r--

I 
2. 3 

.-

l.;. 

-

, 
Lf 

x 

5 

~ 

-

6 7 8 

-
r--

m I 
6 9 

x 

' .. 

r--

-

t--
1-

r--

-

7 8 9 

x 
No. Espermatozo ides (mill on es) 

Ita 1 ; ana s 

Afr i can lz .!d 

H i b r idos f t 

- , 

Híbri do s F
2 

-

-1 I 
10 11 

No , de espermatozo ides en mac hos hijos de r e inas i ta l lan as , 3r t i 

can izadas e híbridas F
1 

~ F
2

, En l a l ín ea infer ior aparecen ¡~5 
núme ros de esp ermatozo ides para los cuatro h is togramas. 
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a edad es similares. Entre r e in as africani zadas e ita1 ianas, in semina 

das instrumentalmente, no s e en contr6 dif e r encia significativa; ambas 

iniciaron la postura a los 5-14 día s , CO Il un promedio de 8.15 d i a s , des 

pu"'s de la insemlnaci6n (Gon ~alves e t EJ., 1974). 

In s eminadas en forma natural, las r e inas africanizadas pued en t en e r ma-

yor longevidad (8.4 mes es) qu e las italianas ( . 5.2 me s es ) ( Ke rr ~ 

21, 1970). Estos datos (Tab la 6) parece n ¡;¡demás indicar qu e , en e l 

trópico, la vida de la r e ina es más corta que en la zona templada de l 

Norte. 

Desarrollo d e la colonia 

Cuando las condicion es de alimento y de capacidad d e l nido son favora -

bles, las colonias de abejas africanlzadas, .a partir de un enjambre, 

pu eden · cr~cer más rápidamente que colonias eu ropeas que estén baj o ¡gu~ 

1 es cond i e i ones (Gon~a 1 ves ~ EJ., 1972). En un es tud i o (Ke rr ~ ~. 

1970) se comparó, al fin al de un año, la poblaci6n y la prod ucc i6n to

tal de huevos (contados cada 3 dtas) de 3 colonias africani zadas, 3 

ital ianas y 3 htbridas, las cual es contaban cada una con una pob l ación 

inicial de 1.500 - 2.000 abejas. Al final d e l año, la poblaci6n era , 

respectivamente, de 481.397 (55%), 205.077 (23%) Y 190.357 (22%) . 

El núme ro total de huevos era, también respectivament e , 104.520 (48%), 

58.164 (27%) Y 55.390 (25%). 

Enjambraz6n reproductiva 

Las colonias africani zada s , al desarrollarse más rápidame nte qu e l as eur~ 

peas, alcanzan más pronto su edad para enjambrar reproductivamente y, ad:; 

má s , pu ede n t ener va rios ciclos reproducti vos al año; más aú n, en cada 



93 

Tabla 6. VIda promedio (meses) de reinas en el Estado de Sao Faulo ' 

(Kerr ,tl!D., 1970). A = Africanizadas, 1= Itali anas . 

Insemlnaci6n Instrumental con COPULA NATURAL semen de un zángano/re ina 

5A 61 6(Ax 1) 4A 41 

8.40 6.52 7.42 4.11 >'< 4.34* 

+ 5.28 + 3.28 + 4.56 + 1.62 + 2.25 -

* DiferencIa estadlstlca no significativa. 

ciclo pueden producir varios enjambres. Un enjambre puede tornarse en 

una colonia madura .en un perIodo tan corto como 48 - 50 d1as. (Tay Jar .• 

1977) • 

AsumIendo que una colonia africanizada puede reproducirse cada 3 o 4 m~ 

ses (4 a 3 cIclos reproductivos al año, respectivamente), que en cada 

ciclo puede producir a 2 6 3 enjambres reproductivos, que todos los en~ 

jambres llegan a ser colonIas maduras y que todas las coloni as sobrev i-

ven, entonces se puede calcular que dicha colonia puede dar origen, en 

el curso de un a~o, a 18 - 156 colonias (2 + 2(22) + 23, 3 + 2(32) + 

2(33) + 34). Es muy probable que las colonias africanIzadas no alean -

cen estos nIveles te6rlcos de reproducci6n y qu e la realidad esté en un 

rango mucho menor. SIn embargo, su capacidad de enjambrar rep~oduct ¡ v~ 

mente es, s In duda, mayor que la de las colon ias europeas, las cual es 

producen normalmente un s610 enjambre reproduct ivo al año. 
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Selección del lugar para anidar 

En forma sImilar a la A • .!!!. adansonl l en el Africa, la abeja africani za

da puede anIdar en casi cualquier cavidad (incluso en un tamaño menor 

que aquél mlnlmo aceptado normalmente por las europeas) y, a veces, en 

climas cálidos, tambi én puede construír nidos perennes a la intemp er Ie , 

adheriendo los panales a rocas o ramas de §rboles (Gonca .lves!:.! 21, 

1972) • 

Supervivencia de la colonia 

Las colonias africanizadas silvestres pu eden tene r un mayor poder de s ~ 

pervivencla qu e colonias s imilares de abejas europeas. En un estudio 

(Kerr!:.!.!l, 1970), 10 colonias de abejas africanizadas y 10 colonias 

de italIanas fu ~ ron abandonada s a su suerte. Cada colonia tenía una p~ 

blación InIcIal de 1.500 - 2.000 abejas y una reIna inseminada ins tru ~ 

mentalment~. Al cabo de 15 meses, de las 20 colonias inIciales , sobre

vivían cuatro africanizadas y s610 una Italiana. 

La mayor capacIdad de sup erv ivencia de las colonIas afrIcanizadas sugi = 

re que gran parte de las características heredadas de sus ancestros afr i 

canos les confiere cIerta preadaptaci6n, al menos parcial, a las cond i

ciones ambientales del tr6pico americano. Es importante tener en cu enta 

que muchos de sus enemigos naturales del Africa, especialmente predato

res, no están pres entes en las Américas. De interés es el hecho que en 

un estudio (Goncalves et 21, 1972) se encontraron relatrvamente pocas 

colonias afrIcanizadas enfermas en el Sur del Brasil y ninguna en e l 

Norte de este país; además, a pesar de la existencIa de l as polillas de 

la cera en el Brasil y del descuido para controlarlas, fué raro encontrar 
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colonias africanizadas atacadas por estas polillas. 

Densidad geográfica poblaciona l 

En el trópico am ericano y antes de 1957, las colonias silvestres de A. 

mel lifera estaban ausentes ~n ~ na s á rea s o p r esentes, pero en número 

muy reducido, en otras áreas, especialmente donde había apiarios veci -

nos. Con la introducción de la abeja A.~. adansonii a Suramérlca, la 

población de dichas colonias silvestres (en este caso afrIcanizadas) 

ha aumentado grandemente. En 1971, Kerr encontró un promedio de 107.5 
2 colonias silvestres por Km en las sabanas de los Estados de Goias y Ma 

to Grosso en el Brasil (Mlch ener, 1975). 

Actividad general 

Las abejas africanizadas son más r áp idas, más activas, más nerviosas O 

más exitables que las europ eas (Goncalves~~, 1972, 1974), aunque 

10 sor. menos qu e A. cerana (Michener, 1975). En comparación con las 

europeas, las africanizadas en gen e ral, responden más rápido a los es -

tímulos, vuelan más rápido entre las flores y, al regresar de l campo a 

la colmena, vuelan directament e a s u int e rior. Al sacarse un panal de 

la colmena , la respuesta de las africa n izadas es variable, aunque con 

frecuencia corren sobre los panales, forman guirnaldas y muchas toman 

el vuelo; en estas condiciones es di f ícil encontrar la reina o estimar 

el tamaño de la poblac i6n (Goncal ves e t~, 1972). 

Las distancia s mínimas indicadas po r la s africanizadas, en la danza de l 

col e t eo, son menores (tan peq ueñas como 20 m) que las indicadas por 

· Ias europeas (Michen er , 1975). 
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La intensidad de uso de ~ropóleos por las afr icanizadas, es variabl e, 

pe ro algunas colonias pu eden usar mAs propól eos que las cauca s ianas 

(Goncalves ~.2.l, 1972), la s cu a1::,s son conoc idas por su alta tendencia 

a usar este material. 

Se ha reportado que las africa n i zad a ~ ti enen gra n tendencia al pillaj e , 

especialmente cuando se a ~ r e n l as co: ~ ~na s p~ra '~sp ecci6n (Goncalves 

e t !!.l, 1972). Si n embargo, ~ 1 Di i 1 "j-', I?S CO!T!ún r:: n cua iqu i ¡~ r ra za de 

fl. mell ifera cuand o 5 ' ~ abr F. ,' la ' c a ' ;:]"; ,1 ;)S ') . ;: s rtic :.. la'rr.l :;l t :: , en épocas 

de poca fl oración (Goncalves ~ t.2.l. 197L:,) . 

La invasión de una colon ia estableci da por un enjambre africa ni zado. 

pu ede ocurrir. pe ro con muy poca frecu !ncia . Al principio. la abeja 

afr icani zada no aceptaba ce ra estampada con e l tamaño de celda europeo, 

pe ro lu ego se adaptó a el la y ¡"oy es ac ept ada por la mayoría de las co

lon ias (Goncalves ~ 2...!.. 197'-:) . 

Segun ~!je s e , las obre ras africanizadas matan (pelotean) a su r e ina 

cuando l a colonia es transportada a largas di s tancias por ma l os cami nos. 

Sin embargo. los apicultores que practican la apicultura migratori a en 

e l Sur del Brasil, no han ten ido problemas en este s en tido. Muchos ap! 

cultores de l Africa del Sur hen ej e rcido la apicul t ura migratoria duran 

te años. sin r epor ta r la ocurrencia de est e f en6meno. 

Cuando los núcl eos de fec undación (africani zad os) son muy pequ eños 

(cerca de 1.000 abejas). todo 0 1 núcl eo puede abandonar (eva s ión) la 

pequ eña " colmena-bebé" . Este f en6meno no se ha pres entado cuando cada 

uno de estos núcleos consta de 4.000 - 5.000 abejas y de cuatro cuadros 

(Goncalves ~.2.l. 1974). 
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Evas Ión y migraci6n 

Las co lon ias af r i can izadas es ta ~ l ec i das, normalmente no perecen cuando 

las condi c iones In ternas o externas de la colonIa le son desfavo rables; 

por e l contra rio ellas aband onan totalmente el nIdo para luego anlda r en 

luga res más apropiados o, de no encontrarlos, para perecer durante l a 

búsqu eda de di chos luga res, Uno de los principales factores ' que 1, du ~ 

cen a la colon ia afr ican Izada 3 la evas i6n, parece s e r el espac Io ¡na = 

decuado del n ido, que r es u l ' a de un rápi do crecimiento de la colo ia ~ 

un n ivel de poblac i6n demas iado grande p~ra ser contenido en la pequeña 

cavi dad (n ido) y demasiado pequeño para dividirse la colon ie p roduc ! e~ 

do enjambres reproduct ivos. 

Cosenza encont r6 que el 7~1o de 31 enjambres, en MInas Gerai s , apa rec ¡ e~ 

ron durante períodos de escasez de a l imen to, 10 cual sugiere que ~ e- t r~ 

taba de enjambres migrato ri os; de esos 31 enjambres, el 52% t enta más 

de una re ina, deb ido probablemente a la fus i6n de pequeños enj ambres, 

como así acontece en el Africa con los enjambres migratori os, aunqu e no 

con los reproduct ivos. En e l Nordeste del Brasil (Estado de "Cearl) se 

encontró que de 'os 175 enj ambres observados en todos los meses de l afio , 

sólo e l 5. 7'10 conten1a m~$ de una reí na, 10 cual parece indicar que gran 

parte de esos 175 enjambres posi blemente eran reproductivos. Se ha n re 

portado enjambres migrator los hasta con 14 reinas, los cuales luego s e 

ha n v i sto d ivid i r en pequeñas colonias monogín eas. Si esta di v i sión no 

ocur r e, todas las re inas, excepto una , son muertas despu és de ent ra r' ia 

colonia a su nuevo n ido, G e n e r81 me~te, las reinas encontradas en )os 

enjambres, ya se han apa reado; en todos los 31 enjambres estud iddos por 
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Cosenza, las reinas t enian espe rma en sus espermatecas. Los enjambres 

africanizados , en Forma similar a sus he rmanos africanos, viajan larga s 

distancias. En el Sur del Brasil, hoy se obs e rva un menor número de en 

jambres del que s e ob servaba, en esa región , poco despu~s de hab er s ido 

invadida por la abeja africanizada. (Michene r, 1975). 

Compor.tamiento defens ivo 
': 

Stort (1970) desarrolló un método para comparar el com'portami ento de-

fens lvo (agresividad) entre abejas african izadas y europ eas. En l a 

prueba de agresividad se usan núcl eos fu e r tes de tres cuadros con una 

reina en postura. A una distancia de 5 cm de la entrada de la colmena 

se agita verticalmente , durante 60 s eg. , una pequeña bola de cuero de 

2 cm de diámetro rell ena de algodón. Luego s e evalúan los siguientes 

caracte,es (Tabla 7): ti empo desd e el inicio de la prueba, (1) has -

ta que la primera abeja aguijon éa la bola de cu ero y (2) hasta que l a 

colonia se torna agresiva; adem~ s, al fi nal de la prueba, (3) el nú -

mero de aguijones en los guant es de cue ro s uave de l observador, a 1 m 

arriba de la p iquera, (4) e l núm ero de aguijon es en la bola de cu e ro, 

y (5) la distancia a la cual las abejas persiguen al observador, al e-

j ~dos e cam I nando a ve 1 oc i dad norma l . 

Para los estudios (Goncalves y Start, 1978) del análisis gen ético de 

la agresividad, todas las reinas fueron ins eminadas Instrumentalment e , 

cada una con semen de diferentes zánganos . Se hici e ron pruebas con co-

lonias parental es africani zadas e ital ianas, con colonias hlbrida s F1 y 

con colonias de retrocruzami entos a las líneas parentales africani zadas 

e i ta 1 i anas • 
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Tabla 7. Análi si s de agresiv idad . Se ef ectuaron pruebas, con 60 5eg. 

de du ración cada una, a In terval os de 10 mln., con una nueva 

bola negra de cuero en cada prueba (Stort, 1970). A = Af rl-

can izadas , I = Ita l ianas, e = Caucas i cas. 

Au- Tipo y ,', p r ¡me ra ,':S e ¡ rr i ,"5 e ca l No. de aguijones ,">':D ¡ s tanel el 

to r No. de p i cada t an man >':E n bo ,':>': En de pe rsecu~ 
co loni as (s eg. ) (s eg. ) (m in. ) las guan tes clón (m) 

A(9) 3. 15 9.04 28.24 61. 15 35.57 160 .21 

::!: 40 .36 

o 
I (5) 18.32 26.92 2.88 26.40 21.50 r-- 0.12 

0'1 

+ , 1. 67 

..... 
h 
o 

Ax 1(3) 12. 86 23.46 48 .13 3.40 38. 83 ..... 9.03 
Vl 

+ 25.12 

o A( 5) 14.00 34.90 
r---
0'1 .-

<ti 
e (5) 228.60 1.40 

N 
c: 
al 
III 

AxC(5) 88.60 o 10.50 <..> 

N 
Vlr---
al 0"\ >,.... 

)' 1.000 ~ . A· 1 colonIa agi t ada brevemente 92 ro ~I u. ro (en 5 seg. ) e 
0 .... \ 
~ ID 

* Genes dom i nantes en Af r i canizadas. 

,':-}, Genes dom i nantes en ¡ ta 1 i anas. 
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Los resultados de estos es tudiOs indican: (1) la presencia de genes 

dom inantes africanos que controlan e l caracter (posibl emen te 4 pares 

de genes denominados Ag) , (2 ) qu e los caracteres 1 y 2 (altamente c~ 

rrelaclonados) pu eden es tar de t erminados por genes 1 igados parc ia lmen

t e O por genes con efecto epistático qu e controlan el mismo compor tamie~ 

to básico. (3) la existencia de gen es dominantes italIanos para el ca 

racter 3 (posiblement e F, / F1: F2/F2 en las italianas y f 1/fl: f2 / f2 en 

las africani zada s), (4) la acción de genes dom inantes africanos sobre 

e l caracter 4 (pos i bl emente Am/Am: Bbr/Bbr en las Italianas y Abr/ Abr: 

Sm/ Bm en las africanizada s), y (5) qu e e l caracter 5 parece estar co~ 

t rolado por gen es dominantes italianos (pos ibl emente por 3 pares de g~ 

nas denominados Pr" Fr2 y Pr3). Estos es tu dios sugieren la exi s t encia 

de un total de '1 pares de gen es que controlan e l comportami ento defen

si vo en las abejas afr ican izadas e italinas ; sin embargo, más ta rde, 

105 datos fueron nuevamente anali zados y se concluyó que alg unos de es

to s genes eran idénticos y que el núme ro má x imo de gen es invol uc rados 

e ra de 8. Es inte resan te anota r qu e los híbridos F, (Tabl a 7) fu eron, 

en general, mucho menos ag res ivos qu e sus padres africanizados, espa -

cialmente 105 hlbridos A x C; por 10 tanto, un método qu e pu ede se r útil 

para r educir la agresividad de las africanizadas es hibridlzar la s con 

abej as caucasianas, (Goncalves y Stort, 1978), 

Entre 105 estímulos qu e al e rtan y ori entan ~ las abejas a agui j on ear s e 

encuentran vibraciones o golpes, material es pilosos, fibrosos o afelpa

dos, feromonas ( isoamil acetato y 2-heptanona), olor del ven eno o de 

ciertas sustancia s po r tada s o secre tadas por animales y e l homb re , obj ~ 

tos en movimiento y los colores oscuros, Uti l izando la prueba de 
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agresividad di s e"ada por Stor t , descr ita ar r i ba, en o t ro ~'pe r ¡m~ n to 

(Stort, 1970) s e comparó e l n(Jméro ele aguijones en ~vlas dI:> Cclero o de 

algodón. negra s o amaril l as (Tabla B); se encon cró que t2nto las 2be -

jas africanizada s . italianas y sus híbrido3 8g:d}onearor, \'? r:!1S vece :> 

m~s las bolas de cue ro q UE la i de ~lgod6n y varI as voces m!g también 

las bola s ne gras qu e l as ama r ill As; en todos los C2 S0S las abeJ~~ h! brl 

das (H) agu ijonea ron en mayo r p roporc ¡ 6~ que l es "t2 1!anas y l as a f rl 

canlzadas. Las abe j as a f r i canizadas se tornan especlal me~ te e grssl v8 s 

cuando se agita o se golpea la co l mena; en u ~a calonl~ G~ e sufr ió un 

corto movimiento brus co. el cu e ro de p r ueba (2. 5 x 1.S cm) r e .::lbló 92 

aguijones en 5 s eg. y las abej a s persi guieron por má~ d", 1 km a lá pe r -

sonal que portaba dicho c uero. (GonG:alve s ~!l, 1972) . 

Otro estudio (Sto r t .1 970) mues t ra di f erencia =: ra c Ia l es "'0. ' a ag r es¡~ , ! 

vidad exhibida po r l e s a bej a s . c erCd a la pi quera (Tab la ,, \, 
" . <\,1 agl -

tar simultán~ament e. du ra n t e 60 5eg . , 10 bolas de c ue r o, d rs ta~c¡B¿es 

30 cm una de otra y colocadas e!1 une l Íi1ea p("rpe!"\(P c~¡J ar él le r ' q' era, 

el número d e agui j o:1es di sm inuí a CO:1 la d' sta:-.c ;a a la p lq E:r", 2:1 mayo r 

propoci6n ~n la s prup. ba s hec has a co loni a s ¡ t al lanas . 

Los gen es qu e cont r ol an la ¡¡g r es lvi¿ad no esté :"! 1 igado 5 CO'1 1C' 5 gel:es ,t.. c, 

(gen es limitados al ma C 10 que le confi e re n ~n color pardo os c ur o a l os 

zánganos africani zados ) , Al a utn r" ntar el tamdño del a!:scome(, e las abe-

jas ital iana s y al a umentar e l tamaño de l o >, OCel os o dlsn-:!n.J1r la l on ~ 

gitud del mes os cut um de l a s a bejas af r \can -zada '> , 'l a él g res!vldad d lsmi -

nuye en cada raz a . El t amaño de l ag ui j On no esté ccrr~lac !onado con la 

agresividad. La s abejas a frica !'1i.?: ada s , en comparación con las ~ t3l!a ~ éls. , 
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pos een un menor núme ro de s ensilas placod eas (princ i pales receptores 

olfatorios en las ant enas de la s abejas) pe ro. compensativament e pro -

duc en cinco veces mA s can t idad de 2- heptanona Y. pos i b l ement e , tamb ¡~n 

mayor cantidad de isopent i l acetato. En cuanto a la composición del ve 

neno, parece no exis ti r dife rencias entre las ab ejas africanizadas y 

la s europeas. (Gon~alves y Stor t , 1978) . 

La agresi v idad de la s abej as african izadas aparentem ente varía mucho de 

una región a otra , de una es tación a otra y de un dla a otro, dependie~ 

do de las condic ion e~ previa s y presentes . Al guna s pe r sonas afirman qu e 

son mAs agresivas durante les f lujos de nectar, o t ras d icen que son més 

agres ivas cuando escas ea e l alimento. Al gunos r eportan mayor agresivi 

dad en clima húmedo, otros en cl ima cAl ido y otros en cl ima frlo. La 

agresividad es pues var~b l e y una colon ia qu e es fácil de manej ar un 

dla,pu ede no s e rlo al dí a s Igu iente (Michene r, 1975) . 

Se ha r eportado qu e la agresividad aumenta con incrementos locales de 

la temp e ratura (en E ~ ropa y Norte AmArica) o con la incidencia di rec

ta de los rayos solares sobre la colmena (en Africa); sin embargo, ba

j o las condicion es de Riber~o Preto (S. p" Brasil), la temperatura a~ 

bi ental no mostró i nfluencia sobre la agresivida d de colonias con r ei -

na s de r e trocru zami entos a africani zadas o a italianas. El comporta -

mi ento defensivo de l as abejas africanizadas varia f enotlpicamente de 

acuerdo con e l ambi en te al cua l s e expone la coloni a; al igual de lo que 

s e ha r epor t ado que ocur re en e l Afr ica , las colonias africanizadas se 

to rnan més agresivas cuando son trasl adadas de zonas altas y fria s a 

zonas bajas y célidas , y se t ornan menos ag r esivas cuando son ll evadas 
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Tab l a 8 . , NC: me ro prom ed io cíe agu ij ones en bolas de cu e ro o tela ce a lgo 
dén, ama r illa s o negras, de 2 cm de d iámet ro, movidas frente
a l a p iquera d ~rante 60 seg., en Sao Pau lo (Stor t, 1970). A= 
Af r icanI zadas, 1 = Ital iana s , H = Híbr idas , 

Ti po de 
bol a Co lmena Negra Ama r ¡ 11 a Propo rción 

A 32.8 7. 2 4 . 6 

26.8 10.8 2.5 
Cu e ro 

H 4S . 6 22. 8 2 .1 

Total 108. 2 40.8 2 . 7 1 

A 6 .0 0.2 30 i 

Te l a 9. 4 2.0 4 , 7 

de 

algod6:1 H 15.0 3.2 4.6 1 

Total 30 .4 5.4 5. 6 í 

Tab h 9. Núme ro promed ' o de a gui j on es en bolas de cuero neg ro de 2 cm 
de d ¡~me t ro , s ituadas a diversas distancias de la p iqu e ra y 
pres entadas ?1 m! smo tiempo para enfurece r las ab ejas duran te 
60 seg.; 5 pr uebas pa ra cada colmena, con 10 mino de interva· 
,l o entre pruebas (Stor t, 1970) . 

T ipo y Di stan c ia a la p iquera (cm) 
No . de 
colon ia s 30 60 90 120 150 ISO 210 240 270 300 

A (2 ) 14.1 8 . 1 3, 0 1. 7 1.0 0.6 0.2 0. 4 0 . 2 0. 4 

I (4) 2 . 1 O. L 0.2 0 .2 0.2 0.0 0. 2 0 . 0 0 . 0 . 0. 0 

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



en direcci6n contraria; en el Brasil, s e obs e rvaron 80 colonias y s e en 

contr6 que éstas e ran 4 veces més agresivas cuando se local Izaban en 

Recife (Pe rnambuco) qu e cuando la s misma s colonias se local izaban en 

Riber3'o Pre t o (S. P. ) . (Goncalves y Stort, 1978). 

Actividad pecoreadora 

En la 1 iteratura S 3 ha mencionado con cierta fr ecuencia que las abejas 

africanizadas pecoreadors s , comparada s con las europ eas, inician su la

bor més temprano y terminan más tarde en e l dla, que pueden trabajar de 

noche en el campo y a més bajas tempe raturas. Los resultados de un es

tudio (Kerr ~~, 1970) evidencian en grai1 parte esas afl rmaciones. 

En esta Investigación, ll evada a cabo en Pederne lras (S.P., Srasi]), 

se estudi6 la actividad de vuelo, durant e 13 meses, de abejas africani

zadas, de Italianas y de s us hlbrldos F, . Los resultados (Figuras 7, 

8 y 9) mu estran que, aunqu e no existen diferencias apreciables inter

raciales en cuanto a la hora en que inician o terminan e l trabajo dia

rio, si hay dife r encias Impor t antes en cuanto a la actividad de vu e lo 

en las primeras horas de la mañana y últimas del dla, siendo mayor en 

las africanizadas (Figuras 8 y 9); otra diferencia Importante estaba 

en las horas de m~xima actividad de vu e lo, si endo éstas de 8:30 a 10:30 

AM en las italianas y por la tarde en las africanizadas (Figura 7). 

Estos resultados tambi én muestran que la actividad de vuelo de los hl -

bridos F1 se asemeja més a sus padres africanizados qu e a sus padres 

ital ianos, 10 cual indica la . existencia de genes dominantes africanos 

en e l control del comportamiento de actividad de vuelo (Goncalves y 

Stort, 1978). 
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Tabla 10. ProducciÓn promedio de miel (Kg). A = Africanizada, L = 

ligustica, M = melllfera, e = caucaslca. 

Referencia 
Tiempo y 
Lugar 

Cosenza, 1972 

1 mes, Minas G. 

Portuga 1, Arauj o, 
1971 
2 meses, Sao Paulo 

11 

10 

A L 

9.15 (N=14) 

5.55 (N= 8) 

35.5 19.2 

(N=10) (N=10) 

8:30 

M 

8.8 

(N=10) 

e 

O 

(N=10) 

. , . . 
• ¡ . . .. ' .. 

, . 

A x e 

9.13 (N=14) 

5.69 (N= 8) 

cu 
c: 
v 
E 

¡-; ,--.~....... A • 

/-.--.,---;--......... "" ..... ,.' "''"--- /" - " .... 
/ ~ 

o 9 u 
cu -
11 

" c: 8 
11 

cu 
111 

V 
~ 7 o-
111 
cu 
'-, 
1) 

..o 
cu 

6 
11 

" ~ 

( ,./ 

// 
I " I ' 

I : 

I 
í 

1 

, , 
• • • • • , , , 

10 

---
or •••••••• 

11 12 

Ita lI ana 
Africanizada 
Hlbrldos 

13 14 

Horas 
15 16 17 

Figura 7. Actividad de vuelo de las abejas africanizadas, Italianas e 
hlbridas, en diferentes horas del dla, con base en observa
ciones diarias durante 13 meses contl'nuos. Los datos están 
en porcentajes; para cada tipo de abeja se tomÓ como el 100% 
el número de abejas que volaron entre las horas extremas in
dicadas en la figura. (Kerr et!l, 1970). 



CI! 
! ) 

25 

"i ..: 

' -

5 

I tal ianas 
.!;fr:Canizada s 

-.. .. .. . .. ~~ í ::' l- i :los 

Ln C'\ 0"'\ .:' , ro. r--
(' H"~, ..:::t ~ (', ,f . i" , _.::\ Lf, 

tl ' 

Hora s 

, 
"'" o . 
'-él 

Figu r é: 8 . Ac tivid d d ~ 'f'-:~' lO (J~ ~ c " a 'Jejas &1 O;;¡?' :· . ~ C ; . :- , (Ke rr!O.! .§..!..19 70) , 

2e 

1 :i . 
... 

% 10 

" 
. .,. .. .. . 

.. 
~; 

. , 

, 
" , :. 

'\ . , " , " 

! ta 1 l a nas 
A.fr j can i zada s 
Híbr idos 

\.._' ' .. " .. 
"\.. . ~ 

'"'-,- - -:...: 
e ("t"'\ \..O 0"\ N L.( • rf) ..:t f'. 
0 1...· e ... o ('..!NN 

Figura 9 . P.~c t ;v i(:ad (le \ ... l i~¡ O de l a s 2~eja ", 2 · te rol inar el d í a. 
-.: t C: ; , 197J . ', 

(K e rr. 



107 

En una fu ente experimental, con flujo abundante de jarabe (50% 5a ::; Bro~ 

sa), las abej as afr i cani zada s hacen visitas más cor t as y co lectan me~os 

jarabe por abeja (menor capaci dad de l buche), que las i tal lana s . Con 

poco flujo, calibrado a menos de 0.70 ~I/min, las afr¡can¡zada~ 5 ~5~e~-

den l as visitas, mi entras que l as I talianas conti núan co lectando haSt d 

con un flujo de 0.35 ).JI /m n. Ya que las africanizada s toman me:10S t l em 

po para col ectar nectar , pued en regresar con mas frecuen cia e sus co!o= 

nlas y así recl~tar un mayo r núme ro de pecoreadoras. Por lo t anto . e~ , ~ . 

pos ib le que las abejas afr i can izadas prefi e ran la s f uen t es abundante " J 

de nectar y las expl oten r eclutando rápi damente muchas pecoreado rss " de 

s us colon i as (M i chen e r, 1975) . 

Produccl6n de mie l 

Las diferencia s de prod uccl6n de mie l, entre colonias de d lf6re~t es f S-

zas local izadas en el mi smo apiario, indi can cons isten tement e que la; 

colonias africani zadas producen más miel que la s europeas. En J ~ e5tu~ 

d io (Cosenza, 1972) se compa ró la producci6n de 6 co lon ¡ ~s cau c8s13 ~ 

nas, 14 afr ican izadas y 14 híbridas A X C (todas de t ama ño s 1m! lar) , 

durante un mes de abu ndan te flujo de nectar. La producc ión de las cauca "., 

s i anas fué nula; la p rod ucc ión de l as africanizadas (9. 15 Kg) Y de las 

híb ridas (9.13 Kg) no most r6 d i ferencia significativa en és t e n! en 

otro api a rio en que fue ron probadas otras colonias (éstos y o t ros da = 

tos se incluyen en l a Tabla 10) . 

Otro reporte seña l a una prod ucc ión (por colon i a afr ican l zada/aAo , e~ 

p romed io) de" 68 Kg en 1969 (Santa Catar ina, N = 80); en 1970, algU!~3s 

de estas colonias, d espu~s de s610 4 mes es, t enlan más de 100 Kg y U08 
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ten1a mal de 200 Kg. La produccIón comercIal de mIel en el Area de Re

elf. (P.r~ .. buco, BrasIl). con la presencIa de la abeja afrIcanIzada. 

c-.b16 d. la ",ellponlcultura a la apicultura; en 1972, por primera vez, 

.. exporuron 800 ton .. de miel de Reclfe a Llverpool (Inglaterra) y en 

1973 u enviaron de Reclfe al Estado de S'o Paulo 250 ton de miel. 

calvel!1!l, 1974). 

(Gon -
Debido' IU meyor productividad de miel que las razas europeas, la ",ay~ 

r1a de 101 apicultores del Brasil, especialmente en el Sur, prefIeren a 

. la abeJ,a afr l;can,I zada (M I chen er, 1975). La cap,ac I dad p roduct I va de e! 

ta, ~~eJJa , h~ c;qmp~ns~dc;> completa",ente las. dIfIcultades que tuvIeron los 

aplcu,l,tQ'iel· 4e.l, Bres 11 (Wlese, 1977). 

Conc ',uI 'Iones 

L. abeja a.frlcanl~ada constItuye una poblaclOn genot1plcamente hetero -

gtnea. y. f.notlplcamente varIable, poblacIón hlbrlda que ha retenIdo mu

cha. ~a le. caracterlstlcas de sus padres afrIcanos. Entre las carac -

ter1.tlcls estudIadas de la abeja afrIcanIzada, comparadas en promedIos 

con l.s europeas, se encuentran: menor tama~o corporal, mayor número 

de espermatozoides por z6ngano, mayor longevIdad de las reInas, mayor 

fecundld.d, crecImiento mAs rápIdo de la colonIa, mayor capacIdad de e~ 

Jambrar reproductlvamente, menor selectIvIdad de los sItIos para anIdar, 

1H)'0r lupervlvencla de las colonlas,mayor densIdad geogrAflca de las c~ 

lonl.' ."ve.trel, mayor rapIdez en las respuestas e los est1mulos, me-

nor •• ~,.,~"C'" IndIcada. en la danza del coleteo, mayor habIlIdad pa

: ra .nJ~br.r .va.lva o mlgratorlamente, mayor eficIencia en la defensa 

d.' ~Ido, ~lYor velocidad de vuelo, mayor actIvIdad pecoreador. crepuscular 
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• .. 
y mayor producci6n de miel. Esta s y otr as caracte rísticas han c.ontri -

buído a su adaptaci6n al t róp ico y su btróp l co de l Hemis f er io Occ ! den~e l . 

como así lo dp.mu p.stra s u r fl p ida ex¡:.ans i6n e i nc r emento pob 12c íona '¡ so " 

b re la mayor parte del s ub conti nente sudamerl cano. 

CONS ECU EN CIAS DE LA AF RICANIZACION DE LAS Ai3 F. JAS EN SdRAl'iER1 CA, 

En los efectos de la africanizaci6n de las ajejas en Su roméri ca es pos l 

ble discriminar tres grupos: los e fecto ~ sobre el público en general , 

los efectos sobre la comunidad c l ,nt ;f ica y lo~ gobiernos es~ateles, y 

los efectos sobre la apicul t ura. 

Consecuencias sobre el p6bl ¡ca ~n gene ral 

En los efectos sobre el públ i co en gene ra l se pueden d ist¡ ng~1r dos t l-

pos. Los més es pectaculare s son los causados por un sens ac ionalismo p~ 

bl icitario incontrolado. ~stos ef ectos p ~ ed en es t ar relac ion ados ce 

la indiferencia, curiosidad u ofens a al Intelecto o con espp. cul ac lonas 

basadas en la ignorancia. co. a provecham le~to s comerc ial es o con r ese -

cion es histéricas. Estas últimas pueden habe r originado intentos Impr~ 

dentes, a veces fatal es, de destruir enjambres y nidos de ab ej as . Ade-

més muchos casos de ataqu es por h im8nópt e ros han si do a tribuIdos er ro -

neamente a la abeja me life ra . Desa fortu nadamente , gran parte del pwb11 

ca en general no está capacitado para evaluar ad ecua damen te la informa" 

ción que recibe y se dej a ~ n vo l ver emoc iona lmen te por el la. EXis te un 

amplio espectro de reacciones sico 16g 1cas human as fr en te a los insectos, 

en est e caso a la s abeja s , qu e van desd e la fob ia hasta la fl1 la (Cra-

ne, 1976). Obviament e, los efec tos de este tipo dé pu b l i c id ad se rén més 
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acentuados en personas qu e sufren de entomofobia (mi edo irracional a 

los insectos; casos frecu entes) o de parasi t osis delusoria (estado 

mental dlstorcionante qu e hace a la persona sentirse frecuentemente he

rida o atacada por ins ectos u otros organismos; casos menos comunes) 

(Ston e r y Wilson, 1977). El s egundo tipo de efe c tos está relacionado 

directamente con el comportami en to de fen s !vo de la abej a . Los casos de 

muertes humanas causadas por abejas africanizadas son proporcionalmente 

similares a los causados por otras raza s en o t ras regiones ap l colas del 

mundo y mucho menores qLi :>' los causados, por ej emp 1 o, por acc i den t es au

tomovillsticos o por ataque s de humanos él humanos. 

Se calcula qu e ce rca del uno por ciento (1%) de toda la población hu- , 

mana es hipersensibl e (alé rgica) al ven eno de la s ab ejas y para ellas 

una sola picadura de abeja pu ede se r f a tal. En estas raras ocas iones, 

la persona puede mor i r dentro de los 30 min ütos siguientes si no rec ibe 

pronta atenci6n médica, qu e normalmen t e co~sist e en la admin ist raci6n 

de adrenal ina, an t ihi s tami nas y compresas de hi elo. 

Una persona normal requi e re qu e, por 10 menos 500 a bejas 10 piqu en en 

un ti empo corto para que se caus e s u mu e rte por toxicidad directa. Se 

ha reportado que una persona en el Africa sobrevivió al recibir 2.000 

picaduras. Es conveniente anotar qu e los niños son más susceptibles a 

la picadura de abejas qu e los adultos. 

Consecuencias gubernamentales y cien t íficas. 

Las consecuencias sobre e l público en gene ra l ti enen un efec t o de pre -

si6n sobre los gobiernos y científ i cos In t e resados por el bien de l a co 

munldad. La respuesta gene ral de los gob iernos es la de aportar parti~as 
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el~ n tar es tu d ios lnv 2st i ga t¡vos que r evele n la ve rd3d 

ue fcrm:d ó'n s ugerenc ia s qu e: ayud en a minimi zar l os 

s , r:1É,5 0 t~e.S pa r: i das pa ra ad e l a ntar campa ñas d Í\:I: 'l ga -

a l públ ico en gene ral y para 1 0 5 progr a -

: 0 5 aD'c~ ~ to r ~ ~ -n el s~m¡ nls tro de insumas necese r los y 

de ins trli cc i Ó,' , sobre 10 5 camb ios convc), ¡ ""' r: t es o n?cesar i os a r e c:: ¡;:a~' 

en las t §cni cas de man ejo empl ~ada5 en los ~ piario s . La re s puesta oe 

la comun i~ad c i en: lf lca e s dúp li ce . ~na, ya mancionada, t i ene qu e ve r 

con d¡ s ce r nl ~ l a ve rdad de l a s ¡~~ac¡ ó~ y s uge r ir posibles medi das pre"" 

vent ivas o c u~a t iv a ~ . La otre t l al e qU ? ver con su fun ción i nt r inseca : 

l a bús queda de los p r ¡ n~ i p ¡ os ~ J ndamenta l es qu a exp liqu en 105 f enómenos 

obs e rvados . La abeja afri can 17s da exh i ~e una s e ri e de caract e r lsticas 

(e n los compo rt am h~ to , r ep rod uc ti vo, ~va s ¡vo, r;1 1g ratorio, pecoreador , 

abastecedor, n i d ific,,, .lc \ , ¡.,.¡" " ¡ 'v:), el:c . , e i~clL1s i v e en e l de f ens ivo) 

no li sual e s en , ;;:" ,"1(, el;; 0 su (O P ":i':5 , 125 ::ua];;5 son de i n te r~s c ientí f i co . 

El e f e c ~ o I~¡c! a¡ d e la afr!~a ~ l~ ec ¡ t ~ d ~ la s colon ias, an l as Area s 

nu evas d e in vasi ón, ha si do e l de una reducc ión drA s tica e n e l núm e r o 

de apicu ltores y ap iar ios, con una co~ s e cue n t e di smi nución de l a prod uc 

c i6n da mie l y ce ra . la ac t iv idad aplco la sólo so brevive en los aplcu! 

tores mAs 8~~~ ri mentad~5 y qu e p~ed 8 n ~o d ¡ficar sus pr~c tica5 de manej o, 

adaptá ndola :. él es t ,," t i po de a b¡;ja . LO a nte r io r aconteci6, po r ejemplo , 

e:1 e l Su r d" l 'l ra s il (M in?! Ge ra ¡s , S~o Pau lo, Paraná, Sta. Ca tarina y 

R¡ ~ Gran~e rlo ~ ul) donde l a ap icu l tu ra e s ta ba más desarrol lada. Si n 

embargo, O l': S DUGS de 5 a 10 élño5, la producc ión apícola a ume ntó a niveles 
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nunca antes alcanzados en e l Bra s il, a medida que los ae cultores adap-

taban y mejoraban las práct icas de man ejo y 

babl emente, seleccionando. El ef ecto de la africanizaci 

cultura se puede decir que es severo 

plazo (Taylor y Hi 11 iamson, 1975). 

s e iban, prS' 

la Apl 

Hay dos caracterí s ticas de l a ab eja african izada que , en comparación 

con las europeas, pu eden hace rla difícil de man ejar en los apiarios: su 

mejor desarroll adc sistema def ensi vo ¿ ~ 1 ~ i d o y su mayor t end encia a en 

jambrar. A vec es l a s abej as africa n izada s pueden exh ibir un viol ento 

comportami ento def ens ive (2 lt , 37, 52 ). Una pequ eña molest ia en la pi

que ra de una colmena res ultó en un ataque def ens ivo por 3 a 5 mil ab e -

jas; bajo estas condicion es, una persona o animal desprotegi do sufriría 

cons ecuencias graves o fatales (Taylor y \Ii 11 iamson, 1975). Al d i s tur 

bar una colonia en un api ar io, la s colonia s vecinas pu eden se r al e rta -

das y, s i la s col men as estAn m~y ce rca un as de otras o si es t án coloca

das sobre los mismos caball e t es , todas la s colonia s del apiario pu eden 

se r alertadas en reacción en cad ena (Goncalves ~~, 1972). La abeja 

africanizada forma enjambres reproductivos, evasores o migratorios con 

mucha mayor frecu encia que las europ eas. Esto puede hacer difícil el 

manten e r las colonias en las colmena s de los apiarlos y aumenta la com

petencia por alimento, ent re estas colonias y las silvestres. Sin em -

bargo, en el Africa de l Su r ex iste una creci ente y exitosa i ndus t r ia 

apícola basada en la cap t ura de colonias sil vestres; en es e país, ade -

más, la apicultura mi gratoria es ej e rci da ampl iamente y el cambio de 

re ina poco s e pract ica. Hoy en dla, en e l Bra s il, la mayoría de los 

apicu ltores prefi e ren a la abeja africanizada, la cual ya saben como 
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manej ar Ia proporci ona mayore s cos echas de miel. En este 

país , l as mayo rec p~()cl uc dones s e obtienen en áreas donde ha ha b id o opo::; 

t un idad de h i br idlzarla s con razas europeas, de seleccionar por prod uc

ci ón y mansed ~mbre , y de e l imina r l s s colon ias silvestres (Taylor y 

\,Ij i 1 ¡ arr.son , 1975) . 

C ONCLUS¡ON~S F!NAL ES y R C CCMENJAC¡ O~ ES 

10 iJ ét ri"cíón es (= 1 cor,lLir: dr.:mom ; ilador qu·" caracteriza a l a abeja afrlc~ 

nizada, Con frecu enc ia, se muest ra altam~nte defens iva y con u~a 

gran t endenc ia a enjamb rar, aumen tando con e l lo l a pobl aci6n de co

lonias si lve s t res. 

2. Estas caracte r ls t icas tien en una incidencia directa sobre e l púb l i co 

en gen e ral . Al aumen t a r la pobl ac i6n silvestre se a um en tan las pr~ 

!:; ~ ¡ i i ddde. df! en c.. üe ilL r'05 e ;1 tre abej as y el hombre o sus ~n ! ma l es 

~ omést ¡c0 5 Y. po r 10 tan to , de a taque s defensivos, a veces fatales . 

Si n ~m~a rgo , estos acc id e ntes ¡r~olu c rdn a un pequeRo porcen t aj e de 

1,;¡ pO _l l ¿;clór. hU!r,<l PZ su d¿,r.!c r '~ can c: , el cual, comparado con los es ta!!~ 

dares mu ndiales en r eg iones apí col as , se pu ede considerar como nor-

roa 10 

l\ mp.dicl a r;u ; s e vayan afr ican iza ndo la s ab '~jas me l iferas en Colom 

b¡a y s e aumente su población si l vestre , s e rá mayor el núme ro de c~ 

sos de personas que se preoc upa rA n o a ngus t ia rán po r la presenc ia 

no us~2 1 de en jambres o nidos y que sol ic i tarán ayuda p~ ra elim Inar 

los , -5 por esto nzces a r io pon a r en marcha 105 planes del gob ierno 

referent es ( 1) a desar roll a r campaRa s d ivu lga tivas or ientadas a 
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suministrar, al públ ico en gene ral, informaci6n amplia y adecuada 

que contribuya a minimizar posibles problemas con estas abejas, y 

(2) a entrenar a funcionarios de ciertas instituciones (Pollcta, 

Bomberos, Defensa Civil, Secretarías de Agricultura, etc.) en la 

destruccl6n de colonias establecidas en areas urbanas. Se sugiere 

distribuír boletines tal es como el pub l icado por la Sociedad Colom

biana de Entomología (Mol ina, 1979). 

4. Sobre la apicultura, la africani zaci6n ti ene' un efecto Inicial de -

primente pero a largo plazo pu ede s e r benéfico si se hibridlzan las 

africanizadas con europeas y lu ego se hace selección, especialmente 

intensa por mansedumbre y producción, si s e practica el cambio anual 

de reinas o, por 10 menos, en las colonias qu e exhiban característl 

cas indeseables y si se practica la el iminación (puede ser recupe

ración con cambio de reina y no necesar iamente destrucción) de co

lonias silvestres. 

5. Las modificaciones en las practicas de manejo pueden ser asequibles 

(aunque no siempre con facilidad) a los apicultores. Existen nume 

rosos manuales y libros qu e tratan sobre las técnicas modernas de 

manejo apícola. Entre estas técnicas y las especialmente desarro 

lIadas para el manejo de la abeja africanizada, se pueden destacar 

las sigui entes : 

a. Usar exclusivamente las colmenas modernas de cuadros móviles ini 

ciados con cera estampada. 

b. Separar las colmenas a más de 2 m una de otra, o colocarlas en 

grupos de hasta cuatro separados mas de 15 m entre sí. 
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c. Reducir el nÚmp.ro de colmera s por apiario a 30 - 50 . 

d. Cercar los aptarios en un rad io de 30 m, para controla r el acc= 

so a ellos por visitan t es o por animal es domést i cos, y coloca r 

señales de advertencia para los v isitantes. 

e. Localizar los apiarios a m~s de 200 m dé siti os frecuentado s 

por el hombre o sus animal es domésticos. 

f. Eliminar la s fuent es de malos olores (esterco le ros, ba s ureros, 

aguas negras, etc.) vecinas al apiar io . 

g. Local izar cerca al apiario , una fu en te perma nente de agua para 

1 as abej as. 

h. Proteger las colmena s de los vientos fu e r tes predom inante s . 

i. sn climas cálidos, reduc i r la expos ición direc t a de las co "!me = 

nas a 105 rayos del 501 en las hora s má s calurosas de l d ía (no 

colocar las colonias bajo cobertizos col ect ivos) y, en 105 muy 

cAl idos, proveer las colonias con ventilac ión en su parte su pe

rios y pintarlas todas de blanco, especialmente la tapa. 

j. Evitar el exceso de humedad en la colmena , mediante (1) expo

sición a los rayos solares (preferen tem ente los menos intensos 

del dta, en cl imas eál idos), (2) ine l inac ión hacia el frente 

de la colmena que pe rmita el drenaje hac ia fu era del agua l l u -

via que haya penetrado en ella, y (3) aislamiento del su e lo 

húmedo con el uso de cabal l e t es . 
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k. Usar caballetes individual es para cada colmena. 

1. Proveer la s colonias con alimento artificial de sostenimIento, 

durante los períodos de escasez de alImento natural. 

m. Perturbar las colonias 10 mtnimo necesario en las inspecc fones 

rutinarias o en los períodos de cosecha. 

n. Usar vestimentas protectoras apropiadas; sombrero, careta, gua!:! 

tes, botas y vestido enterizo ("Overalls') de tela 1 igera, tu -

pida, clara y lisa, todos 1 impios en 10 posible. 

o. Usar uno o dos ahumadores qu e aseguren el sumInIstro permanente, 

durante el trabajo en el apiario, de abundante humo blanco, fre~ 

co, sin chispas. En el Brasil desarrollaron un nuevo tipo de 

ahumador (\oliese, 1977). 

p. Procurar la limpieza personal del a picultor, evItando así los 

olores fisiol6gicos, de perfumes, u otros intensos. 

q. EvItar el trato brusco de la colmena y los movImientos rápidos 

del apicultor. 

r. SI es necesario abrir las colmenas, hacerlo durante las horas 

pico de actividad de vuelo, en dlas soleados, cálidos y de poco 

viento. 

s. Tomar las precauciones necesarias para evitar o reducir el plll~ 

je, especIalmente durante la cosecha. No es conveniente exponer, 

en el apiario, panales húmedos (panales con algo de miel despu és 
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de centrifugados) para que las abejas los limpi en. 

t. Evitar, a fin de no estimular la colonia a enjambrar, que las 

colmenas almacen en mucha mi e l, cosechando cada vez que e l a lza 

t ~ nga más del 80% de la miel ope rculada. 

u. Proveer, en la colmena, espac io adecuado al tamaño de la colon ia . 

v. Reemplazar anualmente los cuadros de cría oscuros por c uadros 

con panal claro, o por cuadros con cera estampada a líment ando 

artificialmente la colonia si no tiene suf icientes r eservas de 

m i e l. 

w. El iminar las colonias silvestres. 

x. Erradicar las malezas alrededor de las colmenas. 

y. Manten er un botiquín con ant i h is tamín lcos y cortico ides (para 

mayor informaci6n sobre droga s , dos i s y c6mo y cuándo adm i n i s tra r 

las, ver, por ejemplo (Lamb ertl y Cornejo, 1974) . 

z . No manejar colonias sin la compañía de un ap icultor expe r imenta

do, si usted no es uno de ellos. 

6. La mayoría de los apicultores del Norte de Suramérica operan con r~ 

cu rsos limitados, Las adaptaciones técnicas a las abejas afr ican i

zadas generalmente requi eren materiales y equipos adic ionales que 

ellos no pueden, al menos en parte, financia r con recursos prop ios . 

Las prácticas de hibridlzaci6n, de producci6n de reinas sel ecc iona

das y de cambios pe riódicos de re i nas en las colon ia s , no s on , po r 
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10 tanto, asequibles a la mayoría de estos apicultores. Las reinas 

son costosas y difíciles de obtener. Las importaciones de reinas 

corren muchos riesgos debido a problemas de comunicaci6n y transpor 

te. Para mantener las caracterrsticas deseables en las colonias, 

en aplarios localizados en áreas de alta densidad de colonias afri

canizadas silvestres, se requiere que las prácticas de cambio de 

reinas sean contínuas, ya que las reinas vírgenes se aparearán pre

dominantemente con zánganos africanizados (Taylor y Williamson, 

1975). 

Constituyendo una población genéticamente heterogénea y fenotípica

mente variable, la abeja africanizada es susceptible de selección y 

mejoramiento. Por 10 tanto, es altamente recomendable crear, en Co 

10mb la, un programa nacional (bien sea en el ICA, Federaci6n de Ca 

feteros, u otra institución) de selección y mejoramiento, mediante 

la inseminación instrumental, y otro paralelo de producci6n de rei

nas a partir de las líneas mejoradas obtenidas en el primer progra

ma. Teniendo en cuenta que Colombia cuenta con cerca de 100.000 co 

lonlas (en aplarios), el programa de multiplicación requiere una 

producción mínima de 30 - 50 mil reinas anuales. 

Se recomienda además que la producción inicial de reinas mejoradas 

sea por parte del gobierno y de repartición gratuita y supervisada. 

Cu~ndo esta práctica de reemplazo de reinas sea reconocida como ne

cesaria por los apicultores y éstos la ejerzan en fonma rutinaria, 

las reinas de colonias madres seleccionadas se les entregartan a pr~ 

ductores comerciales de reinas para su multiplicación y venta. 
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7, La experiencia brasile~a Indica que, en ese país, el balance final 

ha sido positivo para el desarrollo de su industria apícola y que 

la proporcl6n de casos de ataques o muertes causadas por abejas en 

Brasil es similar a la de otros países como los Estados Un idos, Es 

razonable espe rar que 10 mismo ocurra en Colombia y que podamos 

aprovechar este nuevo recurso natural que, en forma mAs o menos acci 

dental, llega hoya nuestras fronteras ori entales , 
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RESISTENCIA DE INS ECTOS VECTORES DE IMPORTANCIA ME::JICA A lOS INSECTIC¡ .. 

DAS . ,', 

A ¡ ej and ro Rod r ¡ gu ez Ga rz6n""'~ 

INTRODUCCI ON 

Muchas veces se ha afirmado que algunas Campa Ras de control de vectores 

''' res i stenc ia de l vector a los insecticidas". En 

- , " es Qs casos, gene ralmente un o rgano-clorado es cambiado po r un Insectlc! 
" . 

da organo-fosforado, con o s in suf i ciente i nvest i gac ión entomoí0g lco . 

Esa " res istencia" es una r esu '/ tan te de la ap l i ca c i6n mas ¡va e ¡ ,.,d i s = 

criminada de mezclas de i ns ec t ic idas en l a agri cu l t ura mecan i zada o in-

dustrial izada. 

Pero debemos establ ece r cuAl es realmente e l valor de la resI s tencia del 

vector a los insect ic idas en e l proceso de la campa Ra e~ t¡ -vecto r , ana-

I izando la incriminac i6n de los prob l emas ddm in is trat ivos , f i nanc !e ros 

y operacionales, o de pa rticipac ión de a comuni dad human a que debe re-

clblr el beneficio. 

El objetivo de la presenta cha rla no es ot ro sino llama r su a t enc i6n so 

bre la repercusi6n del uso de insect í c ídas agríco las cu ando es ina decua 

do, en la resistenc ia de los vec t ores de importan c ia méd i ca , 

-------------------------
,', Conferencia presentada du ran te el VI Congreso de la Soc iedad Co lom 

blana de Entomología, Ca li, Colombia , J ul io 25-27,1979 0 

,',,', Jefe Secci6n CampaRa Antiaegypt l. Serv ic io Naci onal de Erradica = 
cl6n de la Malaria , SEM . Bogotá, Col omb ia . 
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HISTORI A 

De l fenómeno res istenc ia de l os vectores de impor tancia médica se viene 

hablando desde 1940. Bruce-D ecke r, Mor r i nson, Hess y muchos otros cle~ 

tíficos, en el estudio espec ia lment e de moscas domésticas, alrededor 

de 1950, enunciaron, que: 

Por presión del D. D. T. hab ía una s e lecc ión de la s generaciones ; 

- La resistencia evo luci onaba ráp idamen t e a través de las gene rac ion es ; 

- La importancia de la acci ón res idua l sobre l a res istencia; 

- El cambio de actividad, evi t ando reposar en l as su pe rfic ies roc iadas ; 

- El aspecto morfológico , como el grueso de la cut í cula, e l conten ido 

graso, etc. con relac ión a la res i stenc ia ; y 

- Los cambios fisiológ icos obs e rvados en los n ivele s enz imáticos , 

ASP ECTOS DE L FE NOME NO RES ISTENC IA 

Se consWeran los aspectos tox i cológ icos , b io lógi cos , genéticos y f i s io 

lógicos; y se reconocen los s iguientes mecanismos de resistenc ia: 

1) Un incremento de la t asa de desintoxicac ión por acción enzimática; 

El aumento de la Dehidroclorinasa, en la r es i stencia al D.D.T . ; 

El aumento de las Ox idasas, en la r es istenci a a 105 Ca rbamatos , Pi

retroides y fosfatos ; 

El aumento de las Este rasas, en la resistenc ia a los Fosfatos y Pi

retroides; y 

El aumento de las Transfe rasas 

los Fosfatos. 

de Gl utat ion en la resistencia a 

• 

• 
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2) A una disminución de la sensibilidad en el lugar de acción bioqui -

mica: 

Sensibilidad reducida de la acetilcolinesterasa, como en el caso de l 

Anophe\es albimanus a los fosfatos y carbamatos. 

Sensibilidad reduc ida del sistema nervioso, insecticidas como el 

D.D . T. y Piretroides . 

3) Una reducción de la penetración del insecticida en el insecto, por 

aspectos mo r fol6g icos como el aumento del espesor de la cutícula, 

como sucede en la mayoría de los insecticidas • 

AMPLITUD DEL CONCEPTO RESISTENCIA 

Se habla de " res istencia fis iol6gica" , cuando la mortal idad de los 

insectos expu estos es de 50% o menos; 

- "Resistenc ia i ntermed ia" cuando el porcentaje de mortalidad de los 

insectos está entre 51 y 90%~ 

La " tolerancia de vigor", caracte rística del Insecto por un mej or 

desarrollo, alimentaci6n, etc. 

La " resistencia de comportamiento" o "comportamiento refractario" 

o "esguivo" del ins ecto a reposar en superficies rociadas; 

La " ineficacia" del insecticida cuando la poblaci6n de esa especie 

ya era resistente antes de apl icar el insecticida; y 

La " inactivacI6n" de l insecticida por efecto ftslco-qu1mico do:! los 

materiales de la superfic i e rociada, como el tipo de barro, pintura 

como la calo el carburo, algunas maderas etc. por ejemplo al Mala -

thion. 
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DINAMICA DE LA RES ISTENCIA 

El fen6meno gen é t i co es un mecan i smo de defensa que se presenta en 1 a m~ 

yoría de los individuos de una población de determinada especie, frente 

a un agente que los vulnera, y así : 

1) Su principal caracterís tica es l a t ransmis ión hereditaria; 

2) El ins ecto no adqu i ere toleranci a s i n la presencia de un potencial 

genét ico ; 

3) Si existe el potencial genét ico, la aparic ión y evolución de la re

sistencia a un insecticida , dependeré del carécter dominante de los 

genes, la presi6n selecti va cont i nuada o intermitente y anteceden -

tes de exposici6n a los insecticidas; y 

4) Ademés del carécter gen ét i co y la pres ión del Insecticida, hay in -

flu encias ecológicas como el aislam iento ecol6glco (movll idad, di~ 

persión, migración), la endogemia, la endo o exofllia y el potencial 

reproductor de la colonia. 

Factores biológicos 'como la anatomía de la cepa etc. 

RESISTENCIA DE LOS VECTORES DE MALARIA 

An. sacarovi, al D.D . T. en Grecia meridional (1951). 

An. gamblae, a la Dieldri naen Nlgeria septentrional, en Liberia y 

algunas éreas de Africa Occ idental (1955) . 

An. cul icifacies, a la Dield r lna en India Occidental (1956) . 

An. punctimacula, al D. D. T. en la loca lidad Rio Sucio, Municipio de 

Qulbdó, (Choc6) Colomb ia (1959) . 

\. 
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- An. albitars i s, a la Di eldr ina en la localidad de Rlonegro, municipio 

de Pu erto L6pez, (Meta) Colombia, (1959). 
"lis . 

- An. albitarsis, a l D. D.T . en la localidad de Normandla, municipio de 

Purif icaci6n (Toli ma), Colombia (1959). 

An. alb imanu s, a l a Dieldrina, en la local idad de once reses, munici-

pio de Río de Oro, (Cesar) , Colombia (1966). 

- An. albimanus, a l D. D. T. en la local idad de El Hatlco, municipio de 

Fonseca (Guajira) , Colombi a (1970) . 

- An. albitarsis, al Malathion, en la local idad Guamal, municipio de 

Fuente de Oro (Meta) Colombia (1976). 

RESISTEN CIA DE OTROS VECTORES A LOS INSECTICIDAS EN LA REGION 

NEOTROPICAL 

Culex pipi ens fatiga ns, (vector de la filariasls), resistente al 

DDT Y Di e ldrina en el Perú y EE. UU., tolerante al OOT en Colombia. 

- ~. aegypti, (vector de la fi ebre amarilla urbana, dengue y otras 

enfermedades por a rbov i ru s) res is tente al O.D.T. y Oieldrlna en la 

regi6n del Caribe, Trinidad, Colombia (Socorro) y Surlnam, Venezue 

la, Repúbl ica Dom in icana, Haití, Cuba y Puerto Rico. 

~. aegypt i , tol e rante al Malathion en Montego Bay (Jamaica) Valen-

cia (V enezue la), Cayena (Guayana Francesa) y EE. UU . 

- ~. aegypt i , resistente al Fantion en Curacao y Cayena. 

Pediculus humanus, (vector del tifo epidémico) resistencia moderada 

e i ntermed ia al D. D.T . en Chile y Perú . 
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Pulex Irrltans y otras pulgas domésticas, resistentes al O, O,T, en 

Ecuador, Brasil y Perú. 

Xenopsyla cheopis o pulga de las ratas (vector del tipo endémico), 

resistente al D,D,T, en Ecuador. ¡ 
• 

Rhodnius prolixus, o pito (vector del mal de chagas) resistente a 

la Dleldrina en Venezu e la . 

Moscas domésticas, (transm isoras de una serie de agentes de gastroe~ 

terítls) resistentes al D.D , T, en la mayoría de los países de Améri 

ca del Sur. 

f. lectllarius y f . hemipterus, chinches, (causante de molestias) 

resistentes al D,D,T y Di e ldrina en la mayoría de 105 paises de Amé-

rica del Sur. 

PROBLEMATICA DE LA LUCHA ANTIMALARICA 

La coexistencia de múltiples especies vectoras, aún en un mismo criade-

ro; Colombia es el país de más rica funa anofelina, después de Brasil, 

más de 29 especies (algunas pu eden s e r complejos de subespecies) y 9 

especies incriminadas como vectores. 

La resistencia a los insecticidas del An. albitarsls y An. alblmanus 

y la posibilidad de desarrollar resistencia cualquier especie vectora 

debido al uso masivo, e ind i scriminado de mezclas de insecticidas en la 

agricultura mecanizada o industrializada en algunas áreas del país. 

El D,D,T, se continuará usando en Salud Públ i ca porque es útil, de ma-

yor facilidad de aplicaci6n, es inocuo para las personas expuestas y no 
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hay un medio económicamente viable para sustitutrlo, solo es necesario 

complementarlo o integrarlo a otros medios útiles. Solo en algunas 

áreas es necesario e l cambio por otro insecticida. 

Los insecticidas us ados en Salud Pública y especialmente por el SEM NO 

CAUSAN CONTAMINAC ION de aguas, sue los o aire en el medio ambiente; no 

causan contaminación de alimentos o utensil ios, no hay absorci6n por 

los habitantes o animales domést icos, porque su apllcacl6n se hace bajo 

rigurosos proced imi entos técnicos. Los niveles altos de insecticidas 

en sangre de funcionarios del SEM se encuentra en empacadores y por des 

cui do de los fun ciona ri os. 

AREAS DE PERSISTENCIA DE LA TRANSMISION DE LA MALARIA Y FACTORES 

CONDICIONANTES 

Las áreas de persi stencia de la transmisión de la malaria (APTM) en 

Colombia, son : Urabá, Bajo Cauca - Nechí, Valle medio del rto Magdale

na, Catat umbo, El Sarare, Macarena-Ariari-Guejar, Caquetá, Putumayo y 

la Costa Pac íf ica. 

Los APTM comprende más de 200.000 kilómetros y 1.500.000 habitantes . 

Los factores condicionantes pueden considerarse: 

Colon izac i6n desorganizada en selva húmeda tropical; 

Migración. 

Vivienda precaria. 
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Descoberturá en las operaciones por renuencia, alteración del orden 

público, incumplimiento de metas por fallas en transporte y deserción 

de personal aplicativo . 

Resistencia fisiol6gica o de comportam iento (tendencia hacia la ex~ 

filia, problemas de excito-repelencia), resistencia del An. albitar

sls y An. albimanus y la exofilia del An . nuñeztovari, An. darl ingi 

y An. neivai. 

Cepas de f. falciparum cloroquino-resistentes. 

NECESIDAD DE UN PLAN INTEGRADO DE LUCHA ANTIMALARICA 

Ante los problemas de resistenc ia excito-repelencia y exofllia del vec

tor; la resistencia del f, falciparum a la cloroquina; la falta de par

ticipaci6n de la comunidad; la viv ienda precaria y su evoluci6n modifi

cando las superficies rociadas, se hace necesario plantear una IO~_ 

tegia integral" contra la malaria. 

DE ATAQUE AL VECTOR 

Rociamiento intradomicil iario con D.D.T. a la total idad de las vivien 

das del érea focal y cubriendo o protegiendo los picos de transmisión . 

Aplicación perldomiciliaria de insecticidas a volumen ultra reducido 

(Malathion ULV) con máquinas Fontan o Leco, durante cinco d1as con

secutivos, cada mes, en períodos de mayor transmisión. 

Aplicaci6n de larvicidas químicos (Abate) en criaderos y en éreas 

bien delimitadas y restringidas. 
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- Siembra de peces larvivoros en criad e ros , prefer i blemente nat ivos o 

con concepto del INDE RE NA, en 10 posib le es pecies que sirven como 

forraje ras para especies comestibles. 

DE IN VESTIGAC I ON 

Administrativa: especialment e estudio de costos po r act i vidad . 

Entomol6g ico : f uera de los estud ios long itudinales para def inir la 

i ncrim i naci6n vectorial en APTM ; estamos hac i end o es tuó ios de c i to ~ 

genética, para definir posibl es subespec 'les de l An o nu ñez-tova rl. An o 

a lbi tarsis y el An. darl in9i, en colaboraci6n con el Inst l t u1:O Na cio 

nal de Salud ( INAS); estamos hac iendo una en cues ta de pat6genos en 

larvas pa :-a en el futuro in tenta r la p rod ucci 6n, transpo r te, d i st r i

buc ión, y s i embra para control bi o l6g i co con es pec i es nat ivas , ante 

el pe1 igro potencial y cos tos de las especies foréneas. 

Parasi to l6g ico: se intenta e l aborar un ~apH sobre la s usce~ t ib ¡ l ¡ dad 

del f. fa lc lparum a la c loroqu ina, e G todo el pal s . 

DE LA PARTICiPACION DE LA COMU NIDAD 

Pa ra ninguna persona es discutible qu e la comun idad humana es objet i vo 

de las campañas de control de vectores, pero tamb ién pued e y debe pa r -

ti c l par como s uje to, hacer la campaña con ciertas acc ion es, como: 

Saneam iento básico del domicll io y pe r idomic i l io, l imp ieza de sola -

res, cuneta s , elim i naci6n de basu r as y excretos, e tc , 

Mej o rami ento de la vivienda, compl eta r paredes, anjeo de pu erta s y 

ventanas, etc . 
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Notificación y tratamiento de casos, a través de Puestos de Informa-

c i 6n ( P. I • ) • 

EFECTO DE LA RESISTENCIA DE VECTORES A LOS INSECTICIDAS 

Ante el menor efecto de los insecticidas, incertidumbre sobre el tiempo 

real de uso del insecticida (obsolencia tecnol6gica) el alto costo de 

la investigaci6n, las restricciones gubernamentales, los esc~ndalos pu-

blicitarios y los accidentes en el manejo de insecticidas, desalientan 

la industria quimlca tanto en la investigaci6n, como bajas en la produ: 

ci6n con una demanda alta, lo cual aumenta el costo. Todo lo anterior 

causa un problema en Salud Públ ica, en la decisi6n del uso del insecti-
. 

cida, decisiones que conducen a mayores costos operacionales. 

I 



ARTROPODOS PREDATORES COMO AG ENTE S D E CONTROL B 1 OLOG 1 CO ,', 

W. H. I,.ih ! tcomb 

S. B. Hydorn ,~""k 

La reali zaci6n de la importancia critica de los artr6podos predato res 

como reguladores de poblaciones de insectos marca una etapa de gran im-

portancia en la entomología moderna . Aunque, el valor de Coccine"il :dae, 

Chrysopidae, Nabidae y otros predatores como enemigos de espec ies pl a -

gas ha sido reconocido desde mediados de l siglo XIX (F i tch, 1855; Glo-

ver, 1856; Riley, 1869), s610 reci entemente los entom6 1ogos están des-

cubriendo que las explosiones de plagas frecuentemente se desarro llan a 

partir de la sobrevivencia de menos del 2% de inmaduros. El control na 

tural satisfactor io de mu chos Lepidop te ra depende de ratas de morta li -

dad de hasta 99.5% (Morr l s y Mi l ler, 1954) . 

Los predatores gene rales tienden a se r más efectivos a baj as dens idades 

de la plaga. Poblaciones de preda tores pueden desar rollarse a part i r 

de una fauna d iversificada, no depe ndiendo entonces de l a dens idad de 

una sola especi e . En contraste, muchos parasitoides funci onan más efec 

t(vamente a altas densidades del hués ped. Aún pa rásitos con un espectro 

re lativamente amplio de huésp edes, tal como Trichogramma, son más efec-

tivos a altas densidades de la plaga. Los pat6genos son par ticularmente 

,', 'Conferencia presentada durante el VI Congreso de la Soc i edad Colom -
biana de Entomologá, Cali, Colombia. Jul io 25-27 de 1979 . 

,'c,'c Department of Entomology and Nematology University of Flor ida, 
Gainesville. 
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efectivos a densidades muy altas (Knip l i ng , 1970). La supres ión de pr~ 

datores tiende a resultar en explosiones de p l a gas. 

El investigador encara la ta rea de explorar los predatores en el agro -

ecosistema. En la mayorí a de l as áreas , muchas especies de preda to res 

están asociadas con el cult ivo, de ma~e ra que el proceso de colecc ión e 

identificación impone serios problemas logí sticos. Whitcomb y Bel l 

(1964) encontraron más de 600 espec ies de artrópodos predatores en al-

godonales en Arkansas ; y ~/ l-: i tcomb (da "¡:os s in pub . i car) as eguró la pr~ 

sencia de 300 especies de predatores adic ionales bajo cond ' clones espe

cial es en algodonales de Arkansas. Ha r ri et Ex i ¡ne l , quien ld ent i fic6 

arañas para el estudio Whitcomb-Bel l ( i 964), trabajo aproximadamente 

con 500.000 especimenes. E:. n cu "i t i vcs de Soya en Fl or ida, Wh i t comb 

(1973) encontró 1. 0CO esp ec ; e5 de arrropodos p redatores . 

La multitud de espec ies ce p redatore s y l a amp l ia varied ad de factores 

que influencian sus pob ¡ ac ¡ o~e s desan Iman las Investigac iones sobre pr! 

dación. Sin embargo, la impo r t anc ia de 105 predatores en ia regulaci6n 

de plagas requiere una investigacl6n profunda sobre predatores y preda-

ción. El trabajo de Ho] 1 ing (195 9a , 1959b, 1961, 1965, 1966, 1973 y 

otros) descubre nuevos hor i zontes en la d i nám ica de predaci6n . Sus 

conceptos sobre respuestas f uncionales y numéricas fueron fundamentales 

para entender predación. Huffaker (1958a , 1958b, 1971, 1974, Y Huffake r 

.!:.!!!l. 1971) estud iaron los factores de d lspersi6n que afectan a 105 

Harriet Exline (Sra. Dan Fr i zze l), ex profesora en Val e University 
y taxonomista de arañas de fama internaci ona l; ahora fall ecida . 
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predatores, oscilaciones predatores-plaga, relaciones tr6ficas de pre -

datores en niveles más altos, y otras fases de predación . Price (1 976) 

desarrol16 conceptos val iosos sobre la colonizaci6n de cu l t ivos po r he! 

bívoros y sus predatores . Pimentel y Wheeler (1973) destac6 l a impor 

tancia de las observaciones de campo para determinar la relación entre 

las varias especies en la comunidad y sugirió posibilidades para clasi

ficar los grupos de predatores. 

En el pasado , dos enfoques han sido practicados para estudiar predalo -

res en campos cultivados; ambos son de valor I imitado . El primero se 

limita a estudiar aquellas 4 o 5 espec i es que el investigado r cons idera 

como los más importantes en emigos de la plaga. Esta sobres impl ¡fíca -

ción crea una visión errada. En la experienc ia de W. H. Whitcomb , se 

debe pr ime ro inve rtir mucho tiempo y esfuerzo para antes siqu iera sos -

pechar cuales predatores son los más importantes. De hecho, 105 preda

tores importantes fre cuentemente son los menos sos pechados . Má s aún, 

105 predatores difieren en importancia de campo a campo y de aRo a aRo. 

La importancia indirecta de predatores y parásitos aparentemente no in

volucrados es frecuentemente ignorada. Estos pará s itos pueden estar 

eliminando presas alternativas de los predatores, o quizas pueden estar 

atacando d irectamente a los predatores impor tantes, afectando así las 

plagas de ~na manera sorpres iva. 

El segundo enfoque para estudiar predatores en campos cultivados es aún 

menos conf iable. Artrópodos filogeneticament e relacionados se agrupan 

bajo un solo complej o bajo la discut ible asumci 6n de que comparten pa -

trones de comportamiento similares. No se identifican los predatores a 
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n ive l de especi es. C.sráb id os, cocc i né l l idos, cr isopas , as 11 idos, etc . , 

s e tabu lan como ta l. En al gunos casos, como con arañas, miembros de 6r 

denes completos se agr upan juntos . Tales 'ol ecci ones poseen poco va lor 

ya que cada espec ie func iona a su propia ma nera en el agroecosist ema . 

Dos especi es congellér i cas pueden ten e r háb i tos a l imen t i c ios muy d ife re!:! 

tes, una pu ede se r fit6faga y la otra esp ec i e hermana carnfvo ra . Por 

10 t anto i nvest igac iones basadas en agrupac iones de espec ies córecen ?e 

s ! gn if icanc i a eco l 6gica . Des afortu nadamente en e l pasado muchos datos 

sobre preda to res en al godón , maí z, man í , a l f al a y soya se ob t uvo de es 

ta man era. 

El si gu iente anál i s i s etapa por etapa ofrece un enf oque mejor: 

1. Determinar 105 predato res pres entes en el ag roecos i stema . 

2 . Evalua r l as re l ac iones entre los preda t o res y las pl a gas c laves . 

3. Determinar los ciclos de vi da y 105 pat rones de comport .sm iento de 

l os preda to res que afec t an las p l agas c laves. 

4. Determ inar los ni veles poblac ionales y fenol og i as de l os pri ncipa les 

predatores . 

5. Determlnar l os factores que ocasionan f l uctuaciones poblacionales 

de los predatores . 

6 . Determinar los factores que influenc ian la respuesta funciona l de 

los princ ipal es predatores . 

7. Determinar las fuentes de los pr i nc i pal es predatores. 

8 . Desarrollar mode los descr i ptivos y mecan í st i cos de la d i nám ica de 

l os p ri nc ipa les predato res . 

9. In i c ia r man ipul ación de poblac iones de pr edatores . 

10. Est ilT!a r el impacto de l a s poblaciones to ta les de predatores . 



ALGUNAS NO TAS SO BRE ESCAMAS Y COCH IN i LLAS ,', 

Fel i pe Mosquera P, ,',k 

INTRODUCC 10N 

Uno de l os grupos de insectos más interesantes es el per tenp.ci ente a l a 

superfamilia Coccoidea (las escamas y coch inillas), Interes6ntes tanto 

desde un punto de vista económico, CQ~O morf o lóg ico, b Iológ i co y evolu-

tivo . 

Cuando se habla de cochin i ll as o de ins ectos escamas se esté habl ando 

de unas 6. 000 especies (26) pe rtenec ientes a cerca de üna docenz de 

familias entre l as cuales están: 

Diaspldidae: escamas proteg idas 

Coccidae: escamas suaves, es camas de ce ra , escamas to r tuga . 

Pseudococcidae: coch i n i Il as ha rinos as 

Margarodidae: perlas de tie rra 

Ortheziidae: escamas o coch i ni ' las i ns ignf ,3 

Er iococcidae 

Lacciferidae 

Kermidae 

Dactylopldae 

Ast e rolecaniidae , etc. 

--------------------------
* Conferencia presentada durant e el VI Congreso de la Soc i edad Colom

bIana de Entomolog í a , Ca l i, Colomb ia. Julio 25-27 de 1979. 

** I. A., M. Sc., Director Departamento Técni co Collnagro S. A • • Apar
t a do Aéreo 4671. Bogotá . 
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De estas, las más conoc idas sor: las cua tro p rime ra s por pertenecer a 

el las la mayo rí a de l as espec i es de importancia económica a la agricul

t ra y por ser las que con més especi es descritas cuentan . 

BiOLOG IA 

El c iclo de vida es bastante un i f o rme pa ra os cocco ideos en cuan to al 

nGmero de Instares po r l os cuales pasan. 

Presentan t r es instares inmaduros y l a forma adulta en l as hemb ras y 

cuat ro estad ios Inmaduros y el adulto en los machos. En estos ú l timos 

l os e~ tad i os tercero y cua rto son la prepupa y l a pupa. 

El pri mer instar s e conoce con el nomb re de n i nfa caminadora 6 "Craw-

1 er", época du rante la cual se de sp laza el i nsecto en busca de un s ¡t io 

aprop iad o donde fij arse . Una vez hecho esto , mudan y pIerden las patas 

y ante~a5. Es t o ocur re espec ialmente en las escamas protegidas (Oi as 

p id idae) y a l gunas Cocc ldae . Aquellas especies que no pi e rden estos 

apénd i ces , presentan un comportam ien t o gregar io y estacionar l o . 

Una vez fi j ados, emp ieza la secrec ión de substancias cerosas que cubren 

el cuerpo, como es el escudo de los Oiaspididae o la capa cerosa de los 

Ceroplastes, o emp ieza un proceso de quitin i zación del. dorso como ocu -

rre en e l género Sa lsset ia. 

La reproducc ión puede se r sexua l, partenogenética ; en algunas pocas es

pec i es existe el hermafrod i t i smo (2). 

Existen también casos en que una mi sma especie presenta simultáneamente 

reproducc ión sexua l y pa rtenogen é t ica como en Dysmlcoccus brev ipes (Ckll . ) 
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(Cochinilla harinosa de la piña) que en Hawall tiene una form~ rosada 

que se reproduce partenogenéticamente Y. una forma gris qu e presenta re 

producci6n sexual (27). 

Estos insectos pueden ser ovíparos, ovovivíparos o vivíparos (2) . 

La deposici6n de los huevos o ninfas se efectúa debajo del cuer pc de la 

hembra, como ocurre en los Coccidae; debajo del escudo en 1 0 5 Dla spid : 

dae o, en una masa algodonosa que el insecto forma en su pa rte ~os t e r ¡ cr 

y qu e se conoce con el nombre de "ovisaco" , como ocurre por ejemp 'io en 

Margarodidae y Pseudococcidae. 

Existe un marcado dimorfismo sexual que. no se limita solamente a l ~ s \ ~ 

sectos en si mismos, si no tambi én a su proceso de metamo rfo s is ya que 

este es hemimetab61 ico en las hembras y holometab61 ico en los ;nachos 

(2) • 

La diferencia de los sexos emp ieza a hacerse aparente a par ~ ¡r de l s e 

gundo instar cuando los machos se tornan m&s elongados. El i " y IV 

instar en los machos son la prepupa y pupa cuando comienzan a apa r ece r 

los ojos, cojines alares y demás apéndices. 

En las hembras el único camb i o apreciables es en tamaño, hasta tal pun

to que las hembras adultas han llegado a ser consideradas como formas 

neotén i cas (26) • 

Aquí, vale la pena anotar que en los machos los estadios 111 Y IV Y adul 

to no se alimentan y, parte del tiempo en Instar 1 lo emplean bu scando 

sitio donde ubicarse. Así que los machos practicamente so l o s e a l iment an 

durante su instar 11. 
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HABITOS ALIMENTICIOS 

Todos los cocc6ideos se alimentan sobre planta s perennes tanto herbáceas 

como leñosas. En Colombia solo existen dos excepciones parciales. Par 

ciales porque desde un punto de vista botánico estas plantas son peren

nes, pero desde un punto de vista agricola son cultivos anuales. 

El prime r caso es el algodonero sobre el cual esporádicamente se encue~ 

tran cochinillas del género Pulvinaria sp •• especialmente en aquel l as 

zonas donde se utilizan Insecticidas de amplio espectro que eliminan sus 

enemigos natural es . 

El segundo caso es el cultivo de la yuca. En este cultIvo, además de 

con t ar con un ciclo vegetat ivo bas tant e largo, es fr ecuente encontra r 

qu e en las zonas donde se s iembra, ex iste un plan escalonado de s i embras, 

10 que le confiere, hasta cierto pu nt o, un carácter de permanente . So

br e la yuca se encuentran var ias especies del género Salssetia, e l p íoJo 

blanco de la yuca Aonydomitilus albus (Ckll), la escama articulada S e~ 

l enaspidus articulatus (Morgan), Ce roplastes sp. y algunas coch i n i l las 

ha r inosas como Pseudococcus sp. (18). 

Como un todo, los cocc6ideos se pueden al imentar sobre cualquier 6rgano 

de las plantas; as1, tenemos especies qu e se localizan sobre hojas, pe

c i olos, ramas, troncos, frutos, raquis de inflorescencias, raices y 

pseudobulbos. 

Ex isten además especies, como la escama articulada ~. articulatus que 

s e desarrolla bien sobre diferentes órganos de la misma planta (15). 
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IMPOR TANCIA ECONOMICA 

La importancia económica de este grupo de insectos se puede cons iderar 

desde tres puntos de v ista. 

Como plagas 

Como productores de substanc ias útiles al hombre 

Contr i bución al método de control biológ ico de plagas. 

1. COMO PLAGAS : Antes de entrar a discuttr este pun t o, es conveni en t e 

mencionar que todas las escamas y cochinillas que 

existen en Colomb ia son plagas potencialmente dañinas si por a l gún mo -

tivo se altera el equilibrio biológico bajo el cual se encuentran. 

Ejemplos de estas situaciones se mencionarAn mAs adelante. 

Como efecto directo de la alimentacl6n se pueden produc i r depres Iones, 

deformaciones, clorosis, necrosis, secamiento de frutos, agr ietamiento 

de corteza, muerte descendente, y aún muerte total de la plan ta (2). 

Como daño indirecto tenemos que ciertas cochinillas, especi a lmente l as 

de la familia Cocc6idae y Pseudococcidae, producen una abundante secre

ción azucarada sobre la cual prolifera fumagina, la cual a su vez inter 

fiere con la activIdad fotositética de las plantas. 

Otro tipo de daño econ6mlco indirecto es el ocasionado por la sola pre

sencia de escamas sobre el 6rgano que se comercial Iza de un cult ivo co

mo pueden ser frutos. Esto es 10 que algunos llaman "daño cosmét ico" . 

Desde el punto de vista cuarentenario, la existencia de una determinada 

espec ie. en un pats puede significar la pérdida de mercados in t ernac iona l es 



146 

o la inversión de sumas apreciables en medidas de control. 

En Colombia existen varias frutas que tienen posibilidades de ser expo! 

tadas y que son atacadas por cochinillas como es el caso del mango con 

Aulacaspis tubercularis (Newst.) y varias cochinillas harinosas; las 

anonáceas atacadas por Saissetla sp., maracuyá con i. articulatus (Mo! 

gan) y cítr i cos con i. artlculatus (Morgan) y Lepldosaphes bec ki l 

(Newman) . 

Entre las escamas más conocidas por todos se encuentra el piojo b lanco 

de los cítricos Unaspis citri (Const . ) cuyas blancas colon ias sobre 
I 

t roncos y ramas son comun es en práct icamente todo el pa1s. 

Despu és de haber realizado observac iones tanto a nivel de campo como de 

l aboratorio, han surgido dudas de que este insecto sea una plaga tan se 

vera como es considerada. 

Al analizar muestras de un cm2 de co r teza de c1trlcos infestadas , en 

las cuales s e contó el número de espec imen es vivos, muertos y pa ra s i t ó-

dos para cada sexo y para ninfa s , se encontró que poblaciones que a s i ~ 

pIe vista aparecen como ' 'i nfestaciones graves", esttln conformadas en 

un 86.5 - 95.5% por especimenes que no están en capacidad de al imentar-

se . Además de los especlmenes activos representados por las ninfas vi-

va s , un 43 . 9 - 79.3% serán machos que dejarán de alimentarse después de 

su segundo instar, como se mencionó al hablar sobre el ciclo de vida de 

estos insectos (16). 

Au nque es arriesgado efectuar comparaciones sobre efectos de facto r es 

de mor t al idad en muestras proven i entes de sitios diferentes, es intere

sante notar cómo la mortalidad parece estar gobernada en forma d irecta 
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por un mecanIsmo densodepend iente y en este, la competenc ia i ntl"aespe -

cHica jugaría un papel importante. De s er c ier to este mec8,, ; sffiO de 

acción reguladora, se podrla pensar que en col on ias j6venes , es dec ; r 

poco densas, dond~ hay una mayor proporción de sobrev iv ientes de ¿que -

1105 estados que sí ~e \están al imentando, e 'l pioj o b l anco es t ;; : 'jéi en 

condiciones de efeqtuar un mayor daño . 

Personalmente creo que ,este mecan ismo funciona en estd fon,a ya que al 

aumentar la dens idad de la colon ia e i ,'se formando un ~ubst rQ t: .:, de v.;¡ rl as 

capas superpuestas de escudos de aspec ~ me n e s de gene ra~ ¡ ones s uce5 ~ va s, 

las ninfas caminadoras Ó " c , d"¡] e rs' t e,ld ,'án mayor d i f l cu l ::.i.iJ en 10ca-

lizar sitio dónde ublcarse ,y, 51 10 encuentran se rA debdj o oe esta cos -

tra de escudos. 

2. COM8 PROD UCTORAS DE SUBS TlW ':: ¡ti.:; Ui I ~ ES~L HO~\B;(E : ES .. e Bspec,-,· -:.e 

es poco conocido; sin embargo, ex isten a ¡ g~nos ejemr l o~ ~ e e 5p!L ; ~ S qJ e 

son o fueron uti 1 izadas por el hombre . Una 1 i" t a e' e ::: ' <,- ::; se, ,>" ('.,ser tz 

en el siguiente cuadro. 

ALGUNAS COCH I N I LLAS CUYAS SECR EC IONES O HEMQL I NFA SON USADAS POR EL HOI,IBRE 

COCHINILLA FAM I L lA 

Laccifer lacpa (Kenn) Lacc i feridae 

Ericerus ~ signo , Coce! dae 

Kermes ilicis Kerm idae 

Llaveia axin (Llave) Marga rod ldae 

USO 

Fabricac ión de 1s cas y va r n i ces 
(3, 14, 26, 25) " 

Fabricac i6n de ve l as ( 14. 26) 

Tinte para t elas (14) 

Fabr icac Ión de va r n ices (3) 
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COCHINILLA FAMILIA USO 

Trabutina mannipara Eriococcldae Allmentaci6n humana (3, 14) 
( Eh renbe rg) 

Cero~lastes sp. Coccidae ReparaclOn porcelana 

Margarodes sp. Margarodldae Ornamentaci6n humana (3, 26) 

Dact~lo~ius coccus losta Dactyloplldae TInte para telas O, 8, 14) 

Sobre la última, es Interesante anotar que el sabio Fco. J. de Caldas 

propuso al gobierno a comienzos del siglo pasado un plan de explotaci6n 

comercial del tinte de esta cochinilla, que en la ~poca era valiosa, 

plan qu e incluia descrlpcl6n del insecto, dónde y sobre qué planta cu l -

tivarlo y cómo extraer la tintura (8). 

3. CONTRIBUCION AL METODO DE CONTROL BIOLOGICO.- Este tercer punto s~ 

- bre la importancia 

económica de las escamas puede parecer un poco tratdo de los cabellos, 

pe ro hay que recordar que el primer proyecto exitoso de control biol6 

gico fué sobre la cochinilla Icerya purchasl Maskel1 en California en 

1868, donde este insecto se volvi6 plaga severa de los citricos y, fué 

exitosamente controlado con la Introducción del coccinélido Rodol ia~-

dinal is (Mulsant) desde Austral ia, lugar de origen de la plaga. 

El éxito de este prime r caso representó un estimulo muy importante para 

el desarrollo de la técnica de control biol6gico (10). La Investiga -

c i6n sobre control blol6glco de escamas ha ayudado a establecer y cla -

r if icar algunos de los conceptos y métodos en control blol6gico. Entre 

estos se encuentran (6): 

¡. 



a) Importancia de la taxonomla en C. B. 

b) Valor de los estudios biol6gicos tanto de la plaga como de su s e n e ~ 

mi gos naturales, especialmente cuando se requ ieren cr '¡ as mas i va s . 

c) Establ ecimie nto de las cualidades que debe ten er un buen enem i go na 

tu ra 1. 

d) Des arrollo de métodos de evaluaci6n de la efec t i vidad de e, eml gos 

naturales introducidos. 

FACTORES QU E INFLUYEN SOBRE LAS POBLAC IONE S DE E S::A'\ ,~~ 

lo Hormigas 

2 . Polvo de carreteras 

3. Ins ect i cidas 

4. Fuego 

5. Lagartijas 

6. Pllj a ros 

7. Vi ento 

Del i beradamen t e se ha dejado por fu e ra de esta 1 ista Id ac.. ¡ ' 1'1 E. ei, ~ -

migos natural es y del cl ima, pues son temas sobre l os cuales ex i ste am

plia informaci6n. Solo diré qu e sobre las poblac iones de es camas y co·· 

chinillas en el país, se encu entra actuando una variada fauna de pa rá -

sitos y predatores y también hongos entomopat6genos , que l as mant i enen 

bajo condicion es naturales, por debajo de nivel es que efectúen da ño a 

l os cultivos. 

1. HORMIGAS.- Ciertas cochinillas y escamas, espec ialm ent e l as pert~ 

necientes a las familias Coccidae y Ps eudococc idae, 
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prod u~en una abunda nte cantidad de sec rec ibn az ucarada la cua l es apet~ 

c ida por horm igas. Por esta razón es frec uente encontra r ¡'or¡T¡ !gas aso

c iadas con este tipo de escamas. 

En es ta asoc ¡ ac i ón, 1 as horm i gas favo recen o regu j an 1 as poI:; 1 ac ¡ :';le s de ' 

escamas ya que las transpor tan, l as protegen contra 5 's enem ; gos i1~ 'l: J ('a 

les y condicion es amb ien t ales des favorab les Y. efectúan óseo ce l a CO¡ 0 

n í a evitando su autocontam inac ión. A s u vez las escamas p ropúr~ l on2n 

a i Imento a l as hormigas en forma de i a s ec reción az ucarada (; de p ro t ej o 

na , representada por las mI smas escamas. Va l e la pe~ a ano¡ar G e la ~e 

creclón azu carada no está compu estd so ]ar71ente por carboh :dra t '5 ya qu e 

s egún algunos autores cont iene une mez-l a de am inoác idos l i b r es , p r tel 

nas , mi ne rales y vitamI na s de 'l comp lejo B (2j . 

Se d iscut O rá brevemente cómo e l mut u2 11 smo de es t á a s o~ I.'J¡ c. ; ón Ynf l uye 

en al guna fo rma sobre e l desa r~o '!lo de ¡as jJob 1acic.nes d e ¡ós E; ·Ci::IiOle S , 

a) Protecc ión con tra enem igos na ':: ' . ale5., - Es tá protecd6r que a ¡; ~l as 

hormi gas pu ede se r como un ataque d irecto a bs e¡e .. ".; "; s 11;, t. l.l r a ' t;S 

o i nd i rectamente, interf i r iendo con las ac tiv idades de bú squeda, ov ;po

s ¡ción y al imentaci6n, etc. de parás i tos princ i palmente . 

El grado de protección que una colon ia de un coccido recibe de la ho rm ! 

9~ que la atiende puede variar entonces con (25): 

Grado de hostIlidad y capac idad predatora de la horm Iga , 

La abllndancia de la hormiga 

La distancia de la colonia de l c6ccido a l ni do de l a ho r~ ¡ ga, ya que 

a med ida que aumenta ésta, d isminuye el grado de atenc : On que la 
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hormiga brinda a las escamas . 

La abundancia del c6ccido . A medida que éste es más abundante, me -

nor protecc i6n rec ibe por parte de la hormiga. Es decir, la protec-

cl6n que las escamas reciben es más eficiente cuando más la necesitan; 

esto es, cuando son escasas. 

El tiempo que neces i tan los parásitos para oviposltar. Ast, existen 

algunas especies de parásitos que requieren de un tiempo relatlvamen -
te largo para ovlpositar y son fácilmente disturbados no solamente por 

las horm igas asociadas con el c6ccido, si no por cualquier objeto en ~o 

v lmlento que se encuentre en la vecindad. 

Los habitos alimentic ios de las formas adultas de algunos parásitos. 

Algunos enc í rtldos como Metaphycus helvolus (Compere) que se all -

menta de 105 fluldos del cuerpo de su vlctlma, es muy eficiente para co~ 

t rolar la escama Sa i sset ia o l eae (Bernard) en California solamente 

cuando esta no está asoc iada con hormigas. Cuando existen las hormigas, 

los parásitos Cocoophagus capens i s Compere y~. rustl Compere son más 

ef i cientes ya que sus formas adultas no se alimentan sobre las escamas 

y no son disturbados por las hormigas. 

b) Transporte.- El transporte de escamas por hormigas es de dos tipos: 

uno meramente forético en el cual las escamas se adhieren a las pa-

tas de las hormigas. El otro tipo es transporte "Intencional" por 

parte de las horm igas. Este transporte se puede realizar dentro de la 

mi sma planta; de una planta a otra y aún de un sitio a otro Inclusive a 

distancias considerables como ocurre con varias especies de hormigas que 

durante su vue lo nupcial llevan en sus mandtbulas hembras fértlles de 

escamas como son las s iguientes, mencionadas por Way (25): 
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~ . 
ALGUNAS ,COf,II.\N:tl.LAS TRANS POR TADAS POR HORM I GAS 

, :~.- . 

COCHIN ILLA . 

Rhizoecus coffeae (Ialng) 

Xenococcus annadalei 

Coccus viridis (Green) 

Dysmícoccus brev i pes (Ckll) 

Sa !ssetla zanzibarensis WIIl ians 

Chavesia caldasiae Balachowsly 

HORMIGA 

Acropyga panamarlbensls Borgmeler. 

Durante vuelo nupcial. 

Ac ropyqa sp. durante vuelo nupcial 

Solenopsis sp. 

Crematogaster sp. 

Oecophy la longinoda (Iatr.) 

Acropyga robae Donlsthorpe 

e) Aseo de la colonia.- Existen algunos casos de asociaci6n hormiga: 

c6ccido en que ambos organismos dependen cas i exc lu sivamente el ~no 

del otro como es el bien estudiado caso de Sa lssetia zanzibarensis 

Wl ll i ans y la hormiga Oecophylla longinoda (Lat r.) en donde es tanta 

la dependencia de esta escama en la hormiga , que ha perdido la habllT -

dad para desechar eficientemente sus prop ia s secreciones . En ausencia 

de la honniga, las colonias de la escama se autocontam lnan y sufren dr~s 

t i cas reducciones en sus huestes. (24). 

d) Protecci6n contra condiciones ambientales desfavorables.- Existen 

vari as especies de hormigas que construyen algún tipo de est r uctura 

sobre la colonia de las escamas, estructuras estas que adem~s de prote-

gerlas contra sus enemIgos naturales, las protegen contra la accl6n de 

la lluv ia y cambios excesivos en humedad y temperatura (11, 24). 

Además, existen ciertas cochinIllas rad lct colas que son transportadas 

por las hormigas que las atienden, a capas más profundas en el suelo en 
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las ~pocas secas del verano. Este es el caso de Rhizoecus coffeae 

(laing) y la honnlga Acropyga paramaribensls Borgmeler en raíces de ca 

feto en Surinam reportado por Bunzli y mencIonado por Way (25). 

En ausencia de la honnlga , la cochInIlla durante el verano estIva en 

fonna de hu evo. Cuando ex iste la hormIga, ésta la transporta a c~maras 

húmedas m~s profundas donde no necesita entt~r en dlapausa, 10 cual fa

vorece la presencIa de ~odos su s est~dt:os cjurante el año. 
. « . .. . ~ 

": .. : 
" ~ 

e) Al imentaci6n de las honnlgas.· .. 
.; ./ . 

tu~ndo por a l guna c ircu ns t ancia el 

n i vel de la poblacl6n de la escama o cochinilla aumenta demas iado y 

produce un exceso de secrec l6n para las necesidades de l a hormi ga, es t aS 

o bién descuidan la colonia y los en emigos naturales pu eden actuar 1 ib re 

mente o, se autocontaminan con sus secreciones o bién, las ho rmi gas pu~ 

den alimentarse directamente de las escamas, Cualqu ie ra que sea la s i-

tuaci6n, la colonia de la escama reducirA nuevamente de nivel. Esto 

tiende a suceder principalmente para aquellas asoc iac ion es en que ambas 

especi es dependen en alto grado Ta una de la otra (1 1, 24). 

La estrategia normal para aquellos casos en que existe esta estrecha 

asoclacl6n, es que la poblacl6n de la cochInIlla nunca supe ra los nlve-

les requeridos por la honnlga (24), 

Ejemplos de este tipo de asoclacl6n estAn reportados para varias de las 

cochin i llas que se alimentan en ratees de cafeto. En mi opinión, que 

medidas de control encaminadas a controlar solamente honnlgas pueden 

traer como consecuencia un aumento en las poblaciones de las cochinillas 

al eliminarse su principal factor regulatorio de poblacl6n. La cochinilla 
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~. Ealdasiae Balachowsly y la hormiga que lo atiende~. fuhrmanl Forel 

puede se r Ufl ejemplo, tal como lo sugiere Flanders (11). 

Ot ra coch l ni 110 que inva r iab lemente se encuentra asociada con hormIgas o 

y nunca en cant idad es ta les como para considerarla como plaga. es la e~ 

chi nll la rosada de li.) caña de azúcar Sacharicoccus saccharl (Ckll). 

2. POLVO DE LAS CARRETERAS.- Es muy frecuente encontrar que durante 

o ,épocas de verano y sobre plantas situa -

das cerca a carrete ra s destapadas se desarrollan poblaciones altas de 

escamas (espec ia lmente de la familia Diaspldidae). Hasta la fecha 

ex isten tre~ expl ¡ ~ac ¡ ones de por qué el polvo Induce un aumento en l*s 

poblaciones de es tos Ins ectos , 

La primera d l c& que e l pol vo, al pegarse sobre el cuerpo de los patés!. 

t os puede causa r les la muerte en pocas horas como 10 sugiere de Baéh 

(5). Esto s e debe ta l vez a algún efecto abrasivo de las parttculas oe 

polvo sob re l a cut í t:u l a de los parfls l tos, ocaslonandoles la muerte por 

desh idratac ión . 

O ora expl ¡cación d i ce qu e los parflsitos de las escamas, cuando $9 eh -

cuent ran cubiertos por polvo, se dedican a un proceso de limpIeza tan 

intenso que excluy&n t odo proceso de apareami ento y oviposici6n (4'. 

La tercera d i ce que la presencia de particulas de polvo sobre les hoj89 

hacen que la s uperficie de éstas sea mAs favorable para que las ~tnf., o 

cam Inadoras se f i j en, 10 cual se debe a qu e se disminuye notablemente 

e l ti empo de camInada de las ninfas de primer instar, dismInuYéndose en 



. : . 1' 
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la rrd sm¿ forma Jos peU#..es de ser arrastradas por e l viel'1to u otras 

causas (13). 
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3 , INSECTI CiDAS .... ' Actétl'l.~· · clal efecto espe rado de un insect i ci::la es de-

;. ~t .. , · c~ ¡: roi3r una plaga, cuando se trata de eses -

mas , s i estos prodtlc'tt>s no son apllcados en el momento opor t uI'1 o y sI se 
~ , : .. 

USa un ¡nsectic¡da~o ~~$-adb. : se puede qbtener un efecto totalmel'1te 
. . , . " , ' . ::' .' .. 

, " , '. , " , ', 

contrario a l espe raoo es d,ectf, una explosi6n de la pobiación de la esea 

ma deb ido a l a e l lmi naclór. de sus enemigos natura l es . 

En la literatura ex !sten ¡>bundantes ejemplos sobre esta s í tuac i ón (1, 

7, 9) . 

En el pals he t.enldo opo r tunidad de obse rvar s everos atac;ues de Lepido-

saphes beck ii (Newman) y Seíenas p idus ar t iculatus (MO;"g2:1 ; después 

de epI ica c ¡ on~s de Carba ryl , sobre c l ~r ! co5 y maracuy~ respect i vamente 

y de~. a r t ¡cu l etu~ (Morgan) sob re ~ e l Icon l a sp., s i gu iendo apl¡cac l2 

nes ae A ) d r ! n o 

4 , FU EGO . - Son ' pocas las referenc ias que existen sobre el uso del fue 

go cano- medi~' de eb.ntT'ol de escamas o sobre su influencia 

sobre las poblacf011es .dééstos in s ectos. 
':. ' 

El caso mf!s sabresaHentl!le;s el importante papel que jugó el uso de una 

l anza llamas de ~501tna en la erradicación de la escama del dátil Par-

lator ia b!anchafdJf en A~Jzoná (12). El uso del fuego para controlar 

este tipo de Insectos ha sido también empleado con éxito en el control 

de p l agas de duraznos (Ps e uda lacaspls pentagona) (Targlonl - Tozzett) 

y de pastos (Pa radoxococCi.JS medanlel i Mck . ) (23) . 
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Tamb ién existe por otra parte, reg istros de aumento de poblaci6n de co-

ch i n i l las después del uso de fuego en pastos como es el caso de Antoni -

no ides parrati (Ckll.) sobre el pasto Panlcuns bosci en Flor ida re por 

tado por Tlppins (23). 

Res umiendo , pa rece qu e el control de escamas con fuego es pos ible en 

aque llos casos donde el insecto afecta 6rganos duros y viejos de plan 

tas perennes (tallos de cítricos, ramas de frutales de hojas caducas , 

es tires de palmas , etc. ) 6 pastos, especialmente en zonas tropicales 

donde una quema es posible hacia el f i nal de la estacl6n seca, la cual 

es segu ida por la estaci6n lluviosa, la cual induc i r~ un rebrote en los 

pastos ; pero teniendo en cuenta el caso de~. parrati (Ckll) menc io -

nado por Tipplns. 

5. LAGART IJAS. - En 1941 en Bermuda se Ilev6 a cabo una campaña de con 

• 
trol b iol6g ico contra las escamas Carulasp is min lma 

(Targ. ) y Lepidosaphes newsteadi (Sul.) y para esto introdujeron ce! 
• 

ca de 25 especies diferentes de coccinélidos. De estas Lindoros lopha-

thae (Blaisd) y Microwesia suturalis (Shwarz) desarrollaron pobla -

c iones ab undantes , pero ambas disminuyeron poco después. La mi sma s i -

tuac i6n se present6 cuando en 1958 introdujeron coccinélidos para con -

t rolar Pseudalacaspis pent~90na (Targione - Tozzett) y Pulvinaria ~

~ Mash . Slmmonds (20) encontr6 que una lagartija del géne ro Anol l s 

sp . era la responsable de la desaparicl6n de los coccinélIdos, que i n l

c falmente hablan controlado la plaga. 

6 . PAJAROS.- Se han real Izado muy pocos trabajos sobre la influenc ia 

de los pájaros sobre las poblaciones de las escamas . 
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La acr.. ión de los pájaros como enem igos naturales de las es camas es co "' 

noc ida desde hace varios años y posiblemente el primer regis :ro óata de 

1895 cU-3ndo Newstead (17), d i sectando estómagos de varios pájaros enco!: 

tr6 resto s de escamas de 105 géne ros Aspidiotus, Mytilasp i! y Ast ercoias-

~. 

Otra fonna como 105 plljaros pu eden i nf lu'i r en el desarrol"lo de colcn l ¿,s 

de escamas es t ranspor t .r do las de un ~i tio a otro. Ex is ten r eg i st ros 

de co lonias de es camas eesa r rol lindas e ce r ca a un n ido de pájaro (10' . 

Personalmente creo que este med i o de t r ansporte es acc identa l ya q~ e P! 

ra qu e ocurra es necesar io p l' ime ro que e l pájaro se pare sob re un á rbol 

infestado de la escama y sobre I d esc~~a en sí misma; segundo qu e algu

nas n i nfas de primer inst:ar' se ad h i e ran al pájaro y terce ro qu e el pá -

jaro pare o n id ifi qu e sobre una plant a ap rop i ada para el des ;;l l"rol"lo de 

la escama, 

7. VI : NTO , - Es pos i bl emen t e el f~ ~ to r abi6tico qu e juega e l p ~?c l mas 

importante en la d ¡ s e~ ' naclón de estos ¡~secto5, espec Ial 

mente a grandes distanc ias ( l O, 19, 22, 27). Así, Strickland (22) e!; 

c ontr6 qu e en épocas secas en Afr i ca el vi ento transporta no so l amente 

n i nfas de prim~ r in s tar de las cochinillas vectoras del "vi rus de ! ter 

mi nal hi nchado de cacao" , ~íno ovisacos compl etos. Dual ey (19) men

ciona qu e cultivos de c ítricos en California libres de Sa lssetia o lea~ 

(Berna rd) pued€!'l i nfest;:,rse con es te insecto si existe algún cult ivo 

afectado vi ento a r r iba . 
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LOS PLAGUICIDAS EN LOS AGRO-ECOSISTEMAS: IMPORTANCIA Y RIESGOS DER I V.Il,DO S 

DE SU USO 

José IvAn Zuluaga C. * 

" En cuanto conc ie rn e al futuro eco lógico 
de la agricultura-y no solo eso, sino 
tambi én a las conveniencias médicas- im
pera una temeridad rayana en lo invero -
s imll; quienes han formulado prevencio
nes contra el empl eo imprudent e de s us 
tanc ias t6xicas se ~an v isto desacredi
tados y finalmente obl igados a enmude cer 
somet idos a presiones i gnominiosas" . 

Konrad Lorenz 
Prem io N6bel de ~\~d i cina, 1973. 

INTRODUCC ION 

A nuestro modo de ver, la importanc! .!i que r evi ste el tema de los plagul 

cldas puede evidenciarse de muc has formas; es por e llo que surgen en tOE 
¡ 

no al mismo diferentes -y a veces contrapuestas- pos ici on es, prod ucto 

de los dlslmlles Intereses, propós itos y pr incipios que an iman a los 

anal istas ~ Interesados en el tema : algunos t rata n de mostrar que son 

Insumos imprescindibles y prioritarios en 10 5 procesos de producción 

agropecuaria y en las campaRas de salud pObl ica, mient ra s que otros 

-asistidos de no pocos y fundamentados estudios- se empeRan en seRalar 

las inconveniencias de estas sustancias qu1m l cas y resaltan l a magnitud 

y variedad de sus Impactos ambientales. 

------------------------
,', Profesor Asociado, Universidad Nacional de Colombia. Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, Palmira. A. A. 237 . 
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En conco rdanc ia con l e an ter ior, podriamos resumir en los si guien tes 

puntos íos fa cto r es de t erm i nantes de su interés actual : 

A. Cri sis en e l manej o ( repercusiones negat i vas) de los plagu ic¡das, 

man ifes tada en : e l carácte r l eta l ampl io (biocida) de dichas sus

tanc ias ; la res lst en r la a las pl agas a los compuestos deletéreos; sus 

res iduos t6x icos en los ali mentos ; e l resurg imiento de plagas claves y 

la apar ici6n de pl agas secu ndar i as; la i rresponsab i l idad y e ' emp i r i smo 

en s u manej o (ev ;der.::: :a::lo en l a alt eraci ón de as dOSIS recomendadas, 

en ap licaci ones Innecesa ri as y s in nlngOn criterio evaluativo sobre n i 

ve l es de da ño econ0r.1 1co - liND E"), 'la ocurrencia frecuente de casos de 

intoxicación mss lva deb ido a imprevisiones e lementales en su manejo, 

e tc . 

B, El su rg im i en ~v de una " conciencia pObl ica" más o menos general i z~ 

da que, a travis ~e d ist intos grupos bien informados sobre el pro -

bl ema , se comprome t e 6" acc iones de d ivulgaci6n, denuncia y acción y en 

esta f orma t ra ta de opon e ~se con múlt i ples argumentos, a los afanes co

merc iales ' de c ie rtos secto res que lucran ventajosamente de la fabrica -

c ión y venta de es t os i nsumos, sin tener en cuenta el detrimento de la 

ca li dad amb ien t a l y de la sa l ud humana en particular . A ello debe agr~ 

gars e el aber ra nte comerci o y uso que con fines bél icos se ha hecho 

de al gu na s de d ¡ ch~s s ustanc ia s, adquiriendo así un incontestable carlc 

t e r genocida. Tal es e l caso de la utl¡ izac i6n del Zyklon por los ejé! 

c i tos nazis en 13 2a . guerra mundial, para la exterminaci6n masiva de 

jud los en los campes de concen traci6n, y -más modernamente- el uso de 

defol iantes (2 , 4,5- T y 2 ,4- D=agente naranj a) po r el ejérc i to norteame 

r i cano en le gue rr - de Vietnam . 
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C. Las advertencias históricas (que pod rí amos llamar t ambién profétl-

cas) acerca de sus peligros a la salud , sob re la ruptura del equl -

Ilbrio ecológico, a causa del uso ind iscri minado de los plagulcldas en 

los ecosistemas y sobre la necesidad de un c ri terio d i ferente en el mane 

jo de los problemas fitosanitarios resaltando l a Importancia de las me-

dldas preventivas sobre las de orden curativo o qu1mlco . Prueba de ello, 

son los escritos y enseñanzas de algunos invest Igadores y/o profesores 

universitarios a nivel nacional, entre los cuales debemos menc ionar a 

Adalberto Flgueroa, Francisco L. Gal l ego, J . M. Mur l llo, HernAn AlcarAz, 

Hernando Patlño, Elkin Bustamante, Fldel Mlcolta y Eduardo Urueta, entre 

otros. 

D. Los nuevos elementos académicos e investigativos que, acorde con una 

mayor y mejor comprensión del funcionam iento de la naturaleza , pro-

penden por un enfoque mAs avanzado del problema de las plagas que afec-

tan el bienestar del hombre. La Ecolog1a, al ayudar a comprender el 

principio de unidad dinAmlca de los ecos i stemas y provee r a los Inves tl 

gad3res de herramientas conceptuales de ut i lidad prActica (poblac iones, 

comunidad blótica, agr~~ecosistemas , n ivel de daño económico, etc.), ha 
• t 

penmltldo racionalizar el manejo de los plagulc ldas con mi ras a regular 

o controlar las plagas, tratando de hacer mAs prec iso su uso (Insect l-., 
~.~ 

cldas selectivos, épocas de aplicación y fenolog1a del cultivo, etc.). 

o bien, procurando minimizar la frecuenc ia con que se real izan los tra-

tamlentos qulmlcos (aplicac iones) con el objetivo de reducir los efec 

tos negativos que conllevan éstas prAct icas . 
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E. Complementar lo a lo anterior se debe mencionar que, poco a poco, se 

van aceptando las ventajas innegables de los métodos alternativos 

de control de plagas, gracias a las nume rosas evidencIas que ya existen 

sobre exitosas campañas fitosanlta r las, -, con base a la Incorporaci(m de 

a gentes b iológ icos de control, de métodos eficaces de control f í s ico y 

mecánico, de prom isorlas pruebas de resistencia varletal a plagas, a la 

comercla l l zac l6n de microorganismos pa tógenos a Insectos dañ inos . al uso 

de feromonas, a las r eglamentaciones con fuerza legal, etc. , med idas 

que -sblas o comb lnadas- amp li an la s posibIlidades de combatir las 

plagas por vi as no necesariamente qu lmicas. Al final, pueden obtene rse 

inte resantes y ventaj osos programas de manej o de plagas, pon iendo en 

practica el moder no "S istema de Con t rol Integ rado de Plagas" (SCIP); 

cons ti tuye prueba de e l lo la nu eva ori entac ión que se trata de Impa r tir 

a través de las gu tas general es de manejo de plagas en los pr inci pal es 

cul t Ivos colomb ianos, preparadas po r los espec ial istas del Instituto Co 

lomb ¡ano Ag ropecuari o ( ICA). 

CARACTERISTICAS DEL AGROECOSISTEMA 

" SI s t ema bajo control antropogéni co: 

- Cont ro l humano In tenso : 

- Sumlnhtro permanente de: 

mantenimiento 

productiv idad 

energta (mecénlca, qulmica, biológ ica) 

- Sometido a mod ifi caci ón holocenót lca , es dec i r que cualqu i e r alte 

racl 6n en un el emento mod ifi ca autométicamente los re s tante s y el 

funcionam ien to de todo el s i stema . 
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2. Baja diversidad espectflca monocultivos vs. policultlvos 

- Vulnerabilidada plagas y factores climAticos 

- Manejo actual: Mejores condiciones para establecimiento de plagas 

y condiciones desventajosas para la presencia y 

actividad de los enemigos naturales, 

3. Reducida competencia (autotróflca) 

4. M1nlma permanencia anuales vs. semestrales 

5. Alta productivIdad 

A mejor fotos1ntesis, mayor biomasa y mAs alta producción 

6. Baja estabIlidad ecoslstémlca: 

- SimplificacIón -vs- mecanismos reguladores 

- Llm i taci 6n 

I habitat 

de 1 recursos 

~ p rod uc to res y consumidores 

El enfoque de la relación PLAGUICIDA - VS - PLAGA sufre un cambio hacia 

la relación PLAGUICIDA - VS - AGROECOSISTEMA. 
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ESTRUCTURA BASICA y FUNCIONAMIENTO DEL AGROECOSISTEMA 

SUBS ID lOS 
ENERGETICOS : 

- Combustible Maquinar ia 

- Semillas 

- Riego 
Trabajo humano - Animal 

FITOCENOSIS 
", ...... 

Básica Complemen , 

+ ~ 
ICultiv~ Maleza 

ZOOCENOSIS 
¡I ~ 

Básica Com~lemen. 

~t " IArtropodosl Aves 

Hombre 

-o 
(1)' ., 

Fert i 1 Izantes. Reguladores , •• c.. 

~ 
Insecticidas 

PLAGUICIDA Herbicidas 
Fungicidas 

c.. 
01 
VI 

~ 
(1) 

¡g 
~,----
-.l 

~ ----·1 
(1) 
o 
~ 
LU 
a¡ 
-.J 
LU 

>
(1) 

. 0 
'(1) 

a:: 
.:;. 
<.J 
lIJ 
a:: 

PRODUCCION 
AGRICOLA 
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MERCADO MUNDIAL DE PLAGUICIDAS 

Millones de dOla~es amer icanos * 
PLAGUI C IDA .l2I! ~ 1980 

Herbicidas 1131 2190 3422 

Insecticidas 842 1822 2413 

Funglcldas 343 961 1382 

Fumlgantes del suelo 21 69 lOO 

Reguladores del crec 1m i ento 40 77 118 

Defollantes y desecantes --..1l. .-ll -1! 

TOTAL 2389 5138 7466 
------------------------
,~ "Farm chemlcals ": 138 (9): 45; Sept. 1975. 

DISTRIBUCION POR AREAS GEOGRAFICAS DEL MERCADO MUNDIAL DE PLAGUICIDAS. 

Millones de dOlares americanos * 
AREA 

Europa Occidental e Islas BritAnlcas 

Europa Oriental (Inclu Ida Rus la) 

Medio Oriente (Egipto, Siria, Grecia, 

Turkla, Israel, Ltbano, Sudan) 

Afrlca 

Asia (Iran, Paklstan, Afganlstan, India) 

Lejano Oriente 

Australasla 

América Central y Sur América 

Norte América 

---------------------------
TOTAL 

1974 

1301 

527 

150 

92 

157 

480 

96 

358 

ill2 

5138 

,': "Farm Chemlcals": 138 (9): 46; Sept. 1975. 

1980 

1700 

790 

303 

153 

257 

148 

148 

627 

2649 

7466 
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CONSUMO MUNDIAL DE PLAGUIC IDAS EN CUATRO CULTIVOS PRINCIPALES (expresado 

en millones de dOlares) * 

PLAGUICIDA 

Herbicidas 

Insecticidas 

Defol ian tes y 

Desecantes 

Regu iadores 

Crec imiento 

TOTAL 

ALGODON 

~ . 1980 

240 420 

29 34 

18 25 

952 1305 

---- ---- ---- - _._-- -- --------

TRIGO 

~ 1980 

200 281 

41 55 

19 30 

288 405 

ARROZ 

~ . 1980 

181 309 

91 128 

515 770 

,'< " Farm Ch emi cals": 138 (9): 47-48; Sept. 1975. 

HAIZ 

J1Z!t 1980 

680 1061 

19 25 

873 1330 

MERCADO MUNDIAL Y EN EE. UU. DE INSECTICIDAS, POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

(Expresado en millones de US d6lares) * 

GRUPOS QUIMICOS U. S.A . MUND IAL 

1974 ~ ~ ~ 

A rsen i ca 1 es 8 5 20 9 

Botflnicos 14 24 35 62 

Carbamatos 110 169 445 610 

Organoclorados 70 ' 10 320 322 

Organofosforados 290 43ft 1002 1410 

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

"k " Farm Chemicals": 138(9) : 47; Sept. 1975 . 
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N S E e TIC IDA s: 

uso HUNO IAL POR CULTIVOS (Expresado en mi llones de d6lares) ,', 

DISTRIBUCION y EVOLUCION DEL MERCADO 

CULTIVOS 

Algodón 

Arro2: 

Matz 

Tabaco 

Remolacha azucarera 

Trigo 

Han1 

Soya 

Sor~o 

Alfalfa 

Hortalizas y frutales 

(papa, tomate) (c ltr i cos, manzano) 

Otros cerea les 

Otros cultivos 

Heno y forrajes 

Otros frutales y nueces 

Otras horta lizas 

Pastos 

TOTAL 

---------------------.. --

308 

115 

92 

17 

11 

13 

11 

5 

6 

5 

113 

1 

21 

1 

61 

56 

_1 

837 

,', "Farm Chemlcals ll : 138(9): 47; Sept. 1975. 

665 

243 

, 74 

39 

28 

28 

24 

26 

25 

15 

232 

5 

53 

3 

130 

129 

1822 

826 ") 

lli r 58,14% 

244 ) 

53 

39 

39 

35 

32 

31 

19 

320 -~ 13,26% 

6 

74 

6 

194 

156 

6 

2413 



TASA DE [}ESCUBRIMIENTO y DESARROLLO DE " PLAGUICIDAS PRINCIPALES" EN EL PERIODO 1931 - 1971 

DECADA 

1931 - 1940 

1941 - 1950 

1951 - 1960 

1961 - 1970 

1971 - 1975 

(Goring, C.A. 1976) * 

Número de "plaguicidas principales" (mayores) introducidos.- Ej .emplos.-

1 

9 

18 

19 _ 

3 

(bromuro de metilo) 

(metil parathion, 2,~D, zineb) 

(d i az i non. di u ron. carbary 1, fen i troth Ion) 

(clordimeform, carbofuran. benomyl, picloram) 

(orthene, metribuzin) 

DISTRIBUCION DE GASTOS EN ui- ETAPAS DE DESCUBRIMIENTO. REGISTRO Y DESARROllO DE PLAGUICIDAS ,,< 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

% GASTOS I NVESTI GAC ION 

53 

48 

43 

42 

39 

38 

34 

-k " Farm Chemicals" : 139(1): 20-26; Jan. 1976. 

% GASTOS REGISTRO - DESARROLLO 

47 

52 

57 

58 

61 

62 

66 
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LA INDUSTRIA DE LOS PLAGUICIDAS AGRICOLAS EN COLOMBIA 

ASPECTOS GENERALES A. Evoluci6n hist6rica 

B. Fabricaci6n - Formulaci6n 

C. Consumo 

D. Transporte - Comerciallzacl6n 

A. EVOLUCION HISTORICA: 

1961 - Todos los plaguicidas consumidos en el pals eran importados como 

productos tenmlnados. 

El consumo principal era de fungicidas para papa. 

1963 - Se Inicia la fonmulaci6n nacional de plagulcidas. Razones? 

1. Proteccion arancelaria efectiva (33%). 

2. Impulso a cultivos comerciales más tecnificados (algod6n, 

arroz, caña, sorgo). 

PROFICOL - la. Empresa nacional formuladora. 

1964 - Se inicia en el país el proceso de Fabrlcaci6n (síntesis, pro -

ducci6n) con materias primas nacionales e importadas. 

los. productos sintetizados: maneb, zineb: Rohm and Haas 

(fungicidas) (B/quilla). 

1973 - Fabricaci6n de herbicidas: diuron, (Du Pont) - B/qullla, propa

nil (Rohm and Haas)- B/qullla. 

"La Maquila" - Sistema de abastecimiento interno de plaguicldas: 

Las agremiacion es de agricultores importan la materia 

prima (Federaciones) y contratan la formulaci6n con Laboratorios nacio 

nales. 



PR I NC I PALES U,) EMPRESAS PRODUCTORAS DE PLAGUICIDAS EN COLOMBIA, LOCALlZAC I ON y COMPOSIC I ON DE CAPITAL 

EMPRESA O FIRMA COMERCIAL LOCAL I ZAC ION % CAPITAL NACIONAL 

Abbot Bogotá 

Proficol Bogotá 100 

Shell Bogotá 

Scherlng Bogotá 

Celamerck Bogotá 24 

Bayer Bogotá - Barranquilla 5.8 

Ciba-Geigy Bogotá - Cartagena 

Rohm and Haas Barranqui 1 la 

Du Pont Ba rranqu i I 1 a 

Basf Mede! I 1n 

Hoechst Call 0.4 

Dow Cartagena 

(>', ) NOTA: Según ICA (1978), hay 39 casas comerciales registradas en Colombia; 

% CAPITAL EXTRANJERO 

100 

100 

100 

76 

94.2 

100 

100 

100 

100 

99.6 

100 

según Guterman y Giraldo (1978) actualmente hay 19 laboratorios formuladores . 



PRODUCCION DE PLAGUICIDAS EN COlOMB.IA 

CLASE DE PLAGUICIDA 1964 

TOTAL (cantidades 

expresadas en Ton. I.A.) 8097 

Herbicidas 

Fungicidas 

Insecticidas 

1124 

2916 

4057 

1970 

11326 

2333 

2921 

6072 

FUENTES: OPSA. Insumos Agropecuarios. 1976 

Depto. Nal. Planeaci6n. Abril 1978. 

1972 

14900 

4072 

3558 

7270 

1974 

21247 

5605 

4686 

10956 

Tasa crecimiento promedio anual 

64- 70 

5.7 

12.9 

0.1 

6.9 

70 - 72 

14.7 

32.1 

10.4 

9.4 

72 - 74 

19.4 

17.9 

14.7 

22 . 7 



176 

Década: 1964 - 1974 Incremento X anual PRODUCCION DE PLAGUICIDAS = 10.1% 

Incremento X anual CONSUMO DE PLAGUICIDAS = 9.5% 

Incremento X anual PROOUCCION AGRICOLA = 4.5% 

B. FORMULACION - LABORATORIOS - MARCAS - REGISTRO: 

Según Planeaci6n Nal. (1978) e ICA, en el pals exIsten: 

19 laboratorios formuladores de plagulcldas (en su mayorta subsidiarlos . 
de 'Empresas europeas y norteamericanas). 

39 firmas o casas comerciales titulares de marcas de plagulcldas agr1 -

colas. 

Datos del ICA (1978) muestran que en Colombia existen 253 sustancias 

químicas agrupadas bajo la denominaci6n general de PLAGUICIDAS AGRICOLAS, 

agrupados en las 11 formas siguientes (según el organismo afectado) : 

INSECTICIDAS 

HERBICIDAS 

FUNGICIDAS 

ACARICIOAS 

86 ~ 34% 

67 = 26.5% 

40 = 16% 

22 = 8. rla 

DEFOLIANTES - FUMIGANTES - NEMATICIDAS 

MOLUSQUICIDAS - RODENTICIDAS 

SURFACTANTES - REGU LADORES FISIOlOGICOS 

Existen 668 marcas registradas (nombres comerciales) distribuidas asi 

en los cuatro principales grupos: 



C. CONSUMO 

301 (45%) 

174 (26%) 

71 (10.6%) 

68 (10.2%) 

177 

INSECTICIDAS 

HERBI C IDAS 

FUNGICIDAS 

ACARICIDAS 

SegQn OPSA (1975), el consumo nacional de plagulcldas agrtcolas ha se-

guido la siguiente evolucl6n general: 

1963 - 4.000 ton. i. a. 

/ 3.000 fungicldas 

1964 8.000 ton. i. a . Insecticidas - _. - - - 4.000 

~,.000 herbicidas 

1972 16.000 ton. i. a . % variacl6n 

16.000 fung i cldas 440 

/ 1974 - 32.000 ton. I.a. insecticidas 202 --- .-- 12.000 , .. 
. " , , 4.000 herbicidas 254 

Colombia consume el 55% de los plagulcldasentre los paIses del Pacto 

Andino. 

El cultivo del algodonero consuml6 en 1976 (segQn datos del "Grupo 

Na!. de Plaguicldas - OPSA), un total de: 7.269.783Z 7.2 millones 

Kg. i.a. INSECTICIDAS. 



ce ,.... 

CRECIMIENTO DEL CONSUMO DE PLAGUICIDAS EN COLOMBIA (*) 

PLAGUIC IDA 

INSECTICIDAS 

HERBICIDAS 

FUNGICIDAS 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL 

Promedio (1964 - 1974) 

10.1% 

14.5"'{' 

7.(1'/0 

(>,<) FUENTE: 'OPSA. 1976. Insumos Agropecuarios. 



FORMULACION, EXPORTACION y CONSUMO DE PLAGUIC IDAS EN COLOMBIA (*) 

PLAGU IC IDA Participación 
Formulación 
en prod. total 

( 1975) 

INSECTICIDAS 51% 

HERBICIDAS 28% 

FUNGICIDAS 21% 

Formulaci6n 
Nacional 

(1974) 
(ton. 1. A. ) 

10.900 

5 .600 

4 . 700 

Cons umo 
Interno 

( 1974) 
(ton. I . A.) 

9.700 

4.300 

3.900 

Exp . 

( 1974) 
(ton. I .A . ) 

1.000 

1.144 

1.200 

Consumo 
por 

cultivo 
(%) 

Algodón 

(75%) 

Producto 
mAs 

comercial 
. (%) 

Metil pa

rathion 

Arroz (1C%) (36%) 

61% en : 

-Arroz 

-Caña de azúc;. 

-Al godón 

-Sorgo 

-Papa (60%) 

Di u ron 

(30%) 

Maneb 

-A r roz ( 17"10) ( 69"10) 

-Banano (12%) 

(>'<) FUENTE: Adaptado de: "Revista de Planeación y Desarrollo". Vol . 10(1) . Enero-Abri 1. 1978. pp: 66-67. 

GUTER~IAN, L. Y GIRALDO, G. "La Industr i a de fertili zantes y plagu lcidas en Co lombia" . 
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EL VOLUMEN DE CONSUMO 

DEPENDE DE ESTOS FACTO-

RES FUNDAMENTALES 

I 
1 
~ r 

1. Zonas y clas es de 

cultivo. 

í O 
i - Zonas planas 

\ - Zonas de ladera 

--< - Cultivos tradicionales (papa, 

maíz, trigo .. . ) 

l-Cultivos modernos (algodOn, 

arroz, caña •. . ) 

2. Req ue rimi entos fitosanitarios particulares en cada cultivo 

y programas de manejo de plagas. 

(Plagas - clave, calidad asistencia t~cnica .•. ) 

3. Planeaci6n agrlcola nacional (incremento o disminución 

area sembrada, disponibilidad y calidad de insumos agrt

colas) . 

4. Formas de tenencia de la tierra: 

- Parcelas de minifundio ~ "D.R.I. " (Desarrollo Rural 
Integrado) 

- Agricultura empresarial ~ "Revolución Verde". 

5 . Mercadeo del producto - Disponibilidad - transporte 

- Normas calidad ambiental 

- Precio: X (73-75) = 13~k de 
incremento . 

- Publ icidad 



CONSUMO NACIONAL DE PLAGUICIDAS POR CULTIVO 

Porcentaje de participación en el consumo total (1975) 

C U L T I V O INSECTICIDAS 

Algod6n 

Arroz mecanizado 

Papa 

Soya 

Sorgo 

Maíz mecanizado 

Caña de azúcar 

Banano 

Hortal izas 

Cebada 

Trigo 

Tabaco 

Aj onj olí 

Cacao 

Otros (café, flores, palma 
africana, coco, caraota, 
f r í j 01, avena, f ru ta I es, 
caña panel era) • 

TOTAL 

78.2% 

9.9 

0.4 

1.5 

3.6 

1.5 

0.5 

O. 1 

0.3 

0.7 

0.1 

3.2% 

100% 

(,-,) GUTERMAN, L. y GIRALDO, G. 1978. 

HERBICIDAS 

9.9"10 

31. 6 

1.9 

5.8 

1.9 

13.5 

0.9 

1.7 

1.2 

0.5 

0.2 

30.9"10 

100% 

181 

FUNGICIDAS 

0.2% 

16.8 

59.3 

12.3 

3. 1 

0.6 

1.1 

6.6% 

100% 

"La Industria de FertilIzantes y Plaguicldas. en Colombia '. 

Depto . Nal. Planeación. "Rev. Planeaci6n y Desarrollo". Vol. X(1): 

101. 
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PARTICIPACION DE LOS PLAGUICIDAS EN LOS COSTOS DE PRODUCCION PARA CUL 1 ; VO~ 

CULTIVO 

A 19od6n ~~ 

Arroz 

Papa 

~~alz (meca n Izado) 

So rgo 

Soya 

PROMEDIO 

-------------------------, 

NACIONALES 

% PARTICIPACION 

(71 - B) 

18.0 

11. 8 

10.0 

8.3 

7.7 

8.1 

10.5 

FUENTES: OPSA. 1976. Insumos Agropecuarios. 

% PARTICIPACI ON 

(74-B) ( 77-78) 

25.0 (50% In5 . ) 

11.3 

11.3 

8.5 

10.3 

10.2 

12.8 

GUTERMAN. L. y GIRALDO. G. 1978. Depto. Nal . de Planeacl6n . 

* SegQn Federalgod6n (1978) ~l control de plagas Insectlles en la co 

secha Costa-Meta 76-77. tuvo un valor promedio de $ 7.250.oo/Ha. 

(30% costos produccIOn). Estimativos cosecha 77-78: 50% de los cos-

tos 'de la produccl6n algodonera corresponde a control químico de pl~ 

gas. 



D. COMERCIALIZACION V TRANSPORTE 

El canal mlls importante de comercial izaci6n de plaguicidas agrícolas ("') son las Federaciones de 

Agricultores ________________________________________________ ~ ______ ~) 

Ventas directas en fllbrica 

Almacenes de provisi6n agrícola 

Distribuidores privados (agencias) 

Gastos de Come rcial izaci6n =1-Almacenamiento 

-Adm in is trac i6n 

(i e 15"10 de los precios en planta) _Distribuci6n 

(;~) PRINCIPALES CANALES DE COMERCIALIZACION NAL. DE PLAGUICIDAS 

DISTRIBUCION 

1 
) 

Formulador~ Agremiaci6n----} Agricultor -- - ----------==-'-T------- -

Formulador---t Mayorista----+ Mlnorista --~ Agrlcultor - -----------

Formu 1 ador ---t Agrl cu 1 tor ----------

Formulador~ Almacén de provisi6n agrícola ---7 Agricultor 

Otros -------- ---- -- -.---- . ---- - _._-- - - -_.- . _. 

TOTAL 

38% 

62% 

PARTICIPACION PORCENTUAL 

38"10 

22% 

18% 

16% 

6% 

100% 



..:t ro ... 

" 
COSTOS 

r 
de Internos transporte --- x = ~Io precios planta 

Externos de transporte 
. 
I I < ______ Fl etes 

l 
..... 

. 
Manej o en puerto " ~. 

. . .. . 
En cuanto a: La estructura de los costos de producción: 

1. La Industria formuladora de plagu icidas es muy intensiva en el consumo de :~ate r ias pr imas import~ 

das (">',) 

2 . El consumo de energ1a , la remuneración al trabajo y los costos de capital, representan una frac -

ción muy pequeña de los costos totales en el proceso formulac ión: (o',,,',) 

\. 

RENGLON PARTI e IPAC I ON PORCENTUAL EN El COSTO TOTAL, 

("d') PROCESO· FORMULAC I ON PROCESO S t+J:rES\S - " . 

( ~,) Materia prima importada 7'5'10 56.4% .. 

Capital fijo 2.8% 10.0% l 
>- 27'10 

Capital de trabajo 6.6% 17 . 0%' J 
Mano de obra 1.8% 10.0% 



3. Los costos del material de empague - - -7> r Grande 3% 

¡_Pequeño 10% 

4. Inversión y tecnología: 

a) Inversión, en planta y equipo, para generar un empleo en: 

Industria formuladora: US$ 40.000. En la Industria productora: US$ 70.000. 

b) Inversión inicial para montaje de una planta formuladora: 

Se estima en $ 25. millones, distribuidos asi : 

35% implementos nacionales 

6~1o equipo importado (USA - Europa) 

c) Los plagulcidas sufren la llamada: 

"OBSOLESCENC lA TECNOLOG I CA' I : 

(Duración limitada en el mercado X = 10-12 años) 

/' 

- Mezcladora 

- Centrífugas 

Tanques de proceso 

Enfriador 

, - Moldes de envase 
\ '. 

,. Desplazamiento por competencia comercial 

Razones : 2. Inefectividad tóxica a la plaga: resistencia 

3. Alto poder contaminante a Salud humana 

Ambiente en 
general . 

ca 
\J1 
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CARACTERISTICAS ECONOMICAS DEL SUBSECTOR PLAGUICIDAS. 

1. Los plaguic id as gene ran el 56% de la prod ucción bruta del s p.cto r in 

dustrial nac ional de " Ferti 1 izantes (44%) y Plagld c idas" . 

2 , El "Sub-sec t or Plaguicidas" revela un alto grado de concentración 

de la producc ión en pocas empresas o firmas comerciales, con una 

par t icipac ión r e l ativamente alta del capital for~neo . 

La mayor1a de los laboratorios son su bsi diar ios de casas matri ces eu ro

peas alemanas y norteamericanas. Proficol y Quimor son 100% naciona les. 

3, Compa rat ivament e en el secto:r man ufacturero, el " sub-s ector plagul 

cidas" pres enta una b~ja int ensidad en el uso de la energ ía eléc -

trica : 

0,014 kwh pa ra generar $ 1.00 de producto frente a: 

" " otros su bsectores industri a les 

4, Ex iste conc p.ntraci6n de la producción a nivel de prod uctos espec7f! 

cos de fa bri cac ión na cional. ej: Fa bricación (síntesis) de ma -

neb ( en 1975 = 15% t otal de plaguicidas) es real izada en s u totalidad 

por dos empresas (Rohm and Haas y Du Pont). 

La slntesis de d iu ron y propanil (en 1975 = 9"10 total de plaguicidas) 

la real izan igualmente Du Pont y Rohm and Haas. 

5, En general, la f ab ricación de cada producto es efectuada por muy p~ 

cas empresas . Exis te para ciertos productos un monopolio, es decir 

que son formu lados solamente por la subsidiaria de la casa matriz que 

los desa r rolla . 
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INSUMOS REQUERIDOS, PROCESOS DE PRODUCCION y COSTOS 

Ell.a. (ingrediente activo) es importado en su casi totalidad , de 

los sigui entes pa1ses : EE.UU., Alemania, Japón, Holanda, Dinamarca, 

Francia, Suiza e Inglaterra. 

Las sustancias auxiliares son parcialmente nacionales, aunque la mayor í a 

son de origen extranjero. 

(Dlspersantes, adherentes. humectantes, diluyentes, ant!prec ipitantes .•• ) 

EJ: Participación en el valor total de la producción de la materia im-

portada (*) para ciertos plagulcidas. 

Producto plaguicida 

Metll parathlon (Insecticida) 

Maneb (funglcida) 

Atrazlna (herbicida) 

% costo total 

producción 

70% 

82% 

89"/0 

X = 76% 

% valor total 

producci6n 

87% 

85% 

100% 

Para la formulación de 17.251 ton. (productos sól idos) I Producci6n 

(p- Gr- L- G ... ) -~ -~ q8.896 litros (prod. liquldos) \ Plaguicidas 

l
' come rc i a l es 

(1975) 

Se requlrl~ron 17.550 ton. I.a. 51% Insecticidas 

para la formulación de plagul - 28% Herbicidas 

cidas. ~sta cantidad se dlstrl 21% Funglcidas 

buyó as t: 
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(*) El costo de formular plaguicidas en el pa1s depende esencialmente 

de la materia prima importada: 

$ y volumen de los productos petroqulmicos, caucho, carb6n y 

pi fls t i cos . 

$ y cantidad de las sustancias qu1mlcas activas (i.a.) 

X del incremento 

(73-75) =- 107% 

Tradicionalmente el 

mayor volumen de com-

pras de plaguicidas 

al exterior se ha 

centrado en los si-

guientes : 

EFECTOS EXTERNOS DE LA INDUSTRIA PLAGUICIDA 

En un anfllisis de costos de la elaboracl6n de plaguicidas se deben tener 

en cuenta: 

r ·Costos fabr i les part Iculares 

¡ (propios de cada empresa) 

Rentabil idad de la producción 

+ 
r·Costos sociales 

I (fabriles + manejo 

l 
I 

campo) ! 

Ej. prevencl6n y tratamiento ambiental. 



l:\gTA: 
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r ',Reduclr la contaminación en su magnitud (bCJsqueda productos se 
I I lectivos y 'poco resldualesl 
I 

~., Res tr l ng Ir la contam I nac Ión en sus alcances: 

(practicar y controlar las técnicas adecuadas de manej o (ap l i -
L.. __ , 

cae 16n) , ¡ de los plagulcldas). 
I ¡ , 
- ' Propender por un S;C. l. plagas (control Integrado) 

A. Proceso fabril (~Residuos industrial es : 

La Contaminación 

ligada a los pl~ 

gulcldas se pue-,' 

de presentar en \ 

dos clrcunstan -

eles: , 

I 

(producción) 

B. Proceso Agrlcola 
, .' 

("ap 1I cad On' 1) 
1 '" ' ,l 

Aérea Terrestre 
I - ~ Avioneta Bomba de 

Hellcoptero espalda 

Pistas Operarlos 

Equipos Implemen-

Bandereros tos. 

1. I NTRAFABR I CA 

Riesgos contaminación ocu 

pacional (Inmed iata o a 

largo plazo) 

'Normas de seguridad e hi 

giene industrial . 

7.. EXTRA-FABRICA 

r cAgUa- - Vertientes 

I envases. 

di ree. 

I 

~ ' Aire---nubes tóxicas , 
i I (polvos, gases, 

vapores . • . ) 
I 
L' C6di gos ambiental es. 

Contaminacl6n de : 

Agua 
A I re 

Suelo 

Flora 

Fauna 

Causas ? 

__ ,--Malmanejo 

'/, - - _. - Expos i c ión 

------- . ..... · Desculdo 

Al i mentos "7 Vegeta l es 
~~nimales 

Homb re - -) in tox i cac i 6n 
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COMERCIO EXTERIOR DE PLAG UICIDAS 

A) Exportaciones: 

- Colombia export6 (1976) plagulcidas agrlcolas por valor de US $ 

7.2 millones (FOB). 

- Pr in cipal grupo: FUNGICIDAS (49"10 total) 

(El 63% fué de Manzate = maneb) 

- Principales compradores: Ecuador (21%) 

! Centro América y Caribe 
I 

: Venezuela y Bras i 1 

B) Importaciones : 

Insecticidas (50%) y Fungicidas (41f%) 

Principal ve ndedor: E. E.U.U. 

Aranceles ad uaneros para producto final X = 22% 

" '1 " " intermedios X = 2% 

ORGANISMOS DE REGULACION y MECANISMOS DE CONTROL 

A) Privados 

B) Of iciales 

/ 

i Laboratorios de la empresa (nacionales y extranjeros) 

. Pruebas varias sobre: Sustancias t6xicas (i.a.), sus 
1 

l tancias auxillare~, toxlcologla, producto final • 

.' ~ 

1) I CA 

,- Pruebas de efectividad contra plagas (Programa de 

Entomologla). 
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r - Aná lis I s de residuos y tolerancias alimentos 

Reg i s tro de fOrmulas y renovación licencias 

Supervisión de formas y equipos aplicación. 

2) Ministerio de Salud - INAS 

- Toxicología en humanos (Riesgos) 

3) ICONTEC - liT 

- Normas y análisis calidad y de residuos en productos. 

\1 4) Aeronáutica Civil 

1 

- vuelos, pilotos, pistas. 

i 5) INDERENA - CVC 

- Legislación ambiental (códigos = Código nacional de 

Recursos Naturales). 

6) Ministerio de Agricultura 

- Fijación precios. 
\, 



MERCADO DE PLAGUICIDAS EN COLOMBIA (1976) 

IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES (producto terminado) 

PLAGUICIDA IMPORTACIONES EXPORTAC IONES 

Kg. i . a. L.i.a. Valor FOa Kg. i .a. L. i .8. Vr. Cif. 

US$ US$ 

N S E C T CID A S 139.858 15.523 1.244.038 218.486 495.813 1.362.111 

H E R BCD A S 9.537 659 110.244 418.132 254.613 2.305.104 

F U N G e D A S 166.146 2.801.828 1.151.781 1.999.402 17.660 3.541.689 

TOTAL PLAGUICIDAS 315.541 2.818.010 2.506.063 2.636.020 768.086 7.208.904 

("') FUENTE: GUTERMAN, L. y GlRALDO, G. 1978. 

" La Industria de ferti 1 izantes y plaguicidas en Colombia". Depto. Nal. de PlaneaciOn. 

Revista " Planeaci6n y Desarrol lo" . X(l): 107-108. 



PROYECCIONES DE OFERTA Y DEMANDA DE PLAGUIC IDAS 

1978 1981 1985 

CAPAC lOAD 36.000 ton. 36.000 ton. 36 . 000 ton , 

DEMANDA (cons. Int. + exp.) 23.400 ton. 32.300 ton . 49 . 900 ton. 

EXC ED ENTE 12.600 t on . 3,700 ton. 
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RAZO NES EN FAVOR DEL USO DE PLAGUICIDAS 

En general, s e s e ñala qu e mediante la util Izaci6n de dichas sustanci as, 

se obti ene un notabl e progreso en la defensa de la humanidad y de s us 

medios de subsistencia. 

A. PROD UCCION AGROPECUARIA 

Aumentos si gnificativos en e -l ' rendlrnlel'ltode cultivos y gél na cl os . 

Efici ent e con t rol de las plagas agr1colas y pecuarias y consigu ien t e 

dismin ución de los daños. 

"Revolución ve rd e I (N. Borlaug); uso de agroqulmicos e increme nt os 

en l a productividad a grlcola. 

B. BIEN ESTAR Y SALU D HUMANA 

Sensible reducción de las tasas de desn utricl6n y de mortal i ~ad hu -

mana por hambre . 

Reducc ión esp ec tacular de la mortal idad en la población humana (par 

ticularmente en el tróp ico), por enfermedades transmisi bles (mala

ria' paludismo, fi ebre amarilla, tifo, oncocercosls, mal de chagas, 

etc.) . 

Ej emp lo: India: de 75 millon es de casos de malaria por a ño, pasó a 5 

millon es, con el uso de organoclorados en la s campa ña s de 

erradicación. 

Notable Incremento de la longevIdad media del hombre, 

Ejemplo.- En Ind ia: de 32 años pas o a 47 a ños actualme~ t e. 
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C. DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO y TECNOLOGICO . 

Investigaciones en varias ramas de la ci encia. Por ejemplo: 

- Química - "Premios Nobel", a investigadores qu e han descub ierto 

o perfeccionado estas sustancias. 

- Fis iología y bioguímica . - Metabolismo de s ustanc ias en l os a r t r6-

podos. 

- Toxiccl ogTa.- inhibiciones enzimáticas. Mecanismos de Intox ica ·· 

ci6n y Desintoxicaci6n. 

- Med ici na humana . - Sintomatolog1a de las sustancias toxémlca s . 

TIPOS DE CONTAMINANTES 

, 

Tratamientos. Antídotos. 

( Residuos radiactivos 

Resid uos industrial es y mineros 

Residuos gaseosos desprendidos de vehículos 

automotores. 

Desechos urbanos s6lidos 

Desechos orgánicos animales y humanos 

Plagu icidas J 
Insecticidas 

Acaricidas y 

'" Garrapaticidas 

l Fungicidas 

Herbicidas 



• 
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RIESGOS DE LOS PLAGUICIDAS 

l. Toxicidad para animales. 

I l . Ruptura d rástica del equilibrio ecol6gico. 

111 . Toxicidad sobre la flora y fauna del suelo. 

IV. Residual idad en alimentos y persIstencia en el ambiente . 

V Toxicidad para el hombre. 

VI. Resistenc ia de plagas a los productos t6xlcos. 

VIAS DE ACCESO DEL PLAGUICIDA AL ORGANISMO 

A. I NGESTION 

1 . Consumo de al imentos (vegetales y animales) contaminados con 

residuos. 

2 . Consumo de agua contaminada con partlculas del t6xico. 

B.INHALACION 

C. ABSORCION CUTANEA 



CATEGORIAS DE TOXICIDAD AGUDA (LOSO) 

CATEGORIA ORAL DERM ICA INHALACION DOSIS LETAL 

(mg/kg) {mg/kg) (mg/l) AUHANA (mI) 

Altamente tOxicos O-50 0-200 0-2000 1-5 

" Moderadamente tOxicos 50-500 200-2000 2000-2000 5-3 

1" Ligeramente tOxicos 500-5000 2000-20000 30-450 

IV Relativamente no 

t6xicos ,/ 5000 "> 20000 >450 



CATEGORIAS DE TOXICIDAD AGUDA (LD50) 

CATEGORIA ORAL DERM ICA INHALACION 

(mg/~) {mg/kg) ',(mg!l) 

Altamente tóxicos O-50 0-200 0-2000 1-5 

11 Moderadamente tóxicos 50-500 200-2000 2000-2000 5-3 

111 Ligeramente t6xicos 500-5000 2000-20000 30-450 

IV Relativamente no 

t6xicos ./ 5000 > 20000 >450 
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.. . . _~ CUERO CABELLUDO (3 , -n 
.~ ---'--

. f-·· ;~----- FRENTE (4.2) 

J ~ L.., . "'-í ' \ CANAL AUDITIVO (5 , 4) 
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GRADO DE ABSORCION DERMICA DE PLAGUICIDAS EN HUMANOS 
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PA PEL FISIOLOGICO DE LA COLINESTERASA 

(Adaptado de: BAILEY y SWIFT, 1968) 
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(Ad aptado de BAI LEY y SWIFT, 1968). 
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COMA 

CONVULCIONES 
CEFALICA 

VERTlGO 
SUDORAC I ON -~./ 

DISN EA 

EDEMA PULMONAR 

'C"-__ _ LACR IMAC ION 

V I S I ON BORROSA 

SALlVAC ION 

TAQUICARDIA 

~~'1--+-- H I PERTE NS ION 

VOMITO 

"f'-t---':¡ri\:-+-__ CALAM BRE S 

DIARREA 

S I NTOMATOLOG lA DEL ENVENENAMIENTO CON INSECTICIDAS ORGANOFOSFORADOS 

(Adaptado de; BAILEY y SW IFT, 1968) 
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TOX ICO: 

ORGANOCLORADO 

(OC) TOLERANCIA LEGAL 

Fecha de Ap 11 ca- -L---r---r----+--=:;::====:;:::=~-_r. 
ci6n . 

'<MIItI~ __ - __ _ 

: - ,-, ,- - ,. , .- - -. ' 0. " .. - ,, _ . _ • . , .. . _ _ ,, ___ • , ... , ' .. _ ________________ _ 

TOX I CO: 

ORGANOFOSFORADO RESIDUO 
(OP) ILEGAL TOLERANCIA LEGAL 

Fecha de apll-

L:_ac __ i6_n_· _____ ~~_, ___ 7_d_t_a_s_-~~ _____________________ ___ 
~------~--~----~--------~---------" 

ESQUEMA DE LA DEGRADACION DE DOS TOXICOS ORGANICOS (Clorado y fosforado) 

DE ACUERDO AL TIEMPO CRONOLOGICO. 



RES IDUOS DE INSECTIC IDAS ORGANOCLORADOS EN PRODUCTOS AGR ICOLAS EXPEND IDOS EN COLOMBIA 

(Se gú n: Mc Cormi ck , A. , de Va rgas, G. y Rozo, M. 1974) 

- insecticidas ana l izados : Aldr i n - BH C - D1eldr1n - Clordano - DDT - Endr1n - Hep tacl oro - To

xafeno . 

Consumo nacional de i ns ecticidas organoclo rados (1 972) 

2.400 toneladas de i .a. (30.2% del total de insect ic ida s) 

69 ,8% = ins ecticidas organofosf6r icos y carbamatos 

Al imen tos ana 1 izados : Papa - Tomate - Ace i tes y grasas vegetales - Salsas - Pas t a3 - Jugos y 

sopas de tomate - Carne de res - Leche - Huevos 

Ciudades: Bogot~ - Cal i - Barranquilla 

Sitios : Plazas de Mercado, tiendas y supermercados 

Criterios de an~lisis: a. Individual. Distribuci6n porcentual de las residual idades y % 

con niveles (5 - 1) de tolerancia respecto a las admitidas por 

la FDA y la FAO - OMS 

b. Global : Concentrac i6n promedio (X) y comparaci6n con m~ximas 

admisibles . 

Método de anál isis: Cromatografía gaseosa 

Conclusión General : El 100% de las muestras presen t aban residuos de 1 o varios de los insec ti 

cidas OC anal izados " 

N 
o 
VJ 



CO:VCENTr ,p,CIO ~;I:.S PROMEDIO DE ORGANOCLORrlD OS EN A IMENTOS EN COLOMBIA 

AL IM EiHCS 
Concentraciones promedios (X) en pprn . 

Al d rí n Clordano Dieldrín 

Papa 

Tomate y produc

tos derivados 

(sa 1 sas, sopas, 

0 . 03 

pastas y jugos). 0.02 

Leche (grasa} 0.3.6 * 

Huevo-s 0.03 

Ca rne de r eS (grasa) 0.49 . ,':-,': 

Aceites vegetales ~~ 

Mantecas vegeta~ 

les y margar í.,;;;s .. 1.12 

0.01 

0.03 

0.32 ;'~ 

0.02 

O~Ó9 ;',k 

0 ~ 19 ..,\-,': 

0.08 ,':-:, 

(w) Superior ",1 l im ite de tol e rancia FDA 

0.03 

O.Ol 

0 .65 

0.07 

0 .31 

0.27 

0.11 

¡;';'i:) Supe r Ior al l í m!te de tole rancia FAO~ OMS 

.'d: 

,'~', 

DDT 

0.02 

0.01 

0.12 

0.01 

0.03 

0.01 

E jemp lo: Pa r . Heptacl oro: LT- FDA = O ppm 

CT- FAO-Ot~s = 0 ., 15 pp rn . 

Heptacloro Endrin BHC 

0 . 02 ,': 0.01 ,': 0.01 

0.02 .... ~ 0.02 ,': 0,02 

0.11 ",¡¡'"t, O.oS ,'n'< 0.48 

0.04 0.003 0.13 

0.07 0.06 0. 20 

0 . 15 "k .... ', 0.22 "::-k 0. 16 

0.04 ,':-;': 0 . 12 

Toxafeno 

0.01 

O:. a l 

las. no 5e~a lad a s : Infe riores di LT , Alguno~ p roductos no t ¡ 2~er a Gn :o:~ranc¡as e~ tBblec¡~A5 , 
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RESIDUOS DE PLAGU 1CIDAS EN TOMATE (Valle del Cauca) 

Plagu i c idó 

MANES 

(Fu ngi cida) 

E. P. N o 

(i ns ect iclda OP) 

ENDRI N 

I nsec t i el da OC) 

Residuos (ppm) 

x Máx ima 

27 . 9 92 . 7 

2.2 4. 5 

0.39 2. 3 

(Según: G6mez, A. '1975) • 

% muestras con residuos supe

r iores a Tolerancia Mflx ima 

76 .5% 

37 . 93% 

100 . 0 % 

En ca ntidad es infe riores (o ausentes) : Metamidofos, Dimetoato, Triclor

fo n, Para t h ion o 

En s a ls as : presentes, pe ro en concentraciones inferiores a los niveles 

máxi mos admisibles . 

En pas tas : r'es iduos ausentes . 
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RESIDUOS DE INSECTICIDAS ORGANOCLORADOS EN PRODUCTOS AGRICOLAS EXPEDIDOS 

EN CALI 

(Según: Gallego, G. 1973) . 

PROD UCTOS ANA LIZADOS : 

- Uva - Lul o - Mora - Naranja 

- Lechuga - Repo l lo - Papa - Arroz 

- Malz 

CONCLUS ION: 

El 100% pres ent 6 residuos de plaguicidas; el grado de contaminaci6n va

r i6 s egGn el prcducto y su procedencia . 

Se de t ecta ron residuos de: 8HC (Llndano) - Heptacloro - Aldrin - DOT 

y sus metabolitos. 

El contenido de algunos insecticidas fué superior a los " Límites Tole

rancia" establecidos por la FAO y la OMS. 

l' j emp los : Nive l hallado Producto Nivel de Toler. 

105 ppb Aldrin (Uva) - 100 ppb 

230 ppb Aldrin (Repollo) - 100 ppb 

240 ppb Dieldrtn (Arroz) - 100 ppb 



CONCENTRACIONES MAXIMAS ENCONTRADAS COMO RESIDUOS DE INSECT ICIDAS ORGANOCLORADOS. EN PRODUCTOS 

AGRICOLAS EXPENDIDOS EN CALI . 

(Según : Gallego. G. 1973) . 

Insecticida Organoclorado 
( res i duos ppb) TOLERANC ,p.. MAXIMA (ppb) 

Producto Agrícola 
(FAO - OMS) Al d rí n Dieldrín End rí n DDT 

Uva 105 . 0 306. 0 Producto A ldrín 

Mora 76 , 7 100 . 0 1 .32 O. O Agr í cola D ieldrín DDT 

End rí n 
Repollo 230 . 0 54.0 

Arroz 96. 5 224.0 208 . 0 Hcrta 1 izas 100 7.000 

Maíz 182.0 54. 8 y frutales 

Papa 48.5 Arroz y 50 3. 500 
cítricos 
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NIVELES SANGUINEOS DE ORGANOCLORADOS EN HUMANOS - POBLACION RURAL EN 

IDAHO - ESTADOS UNIDOS 

(Watson, M. 1970) 

Nivel X ppb OC 

99.8%'-----,....,-. ____ _ 22.0 DDE 

84. %~ ______________ _ 4.7 DDT 
100 personas 

33 % '------------- 0.5 Dleldrín 

7. 1%~ ___________ __ 0.24 DDT (TDE) 

NIVE LES SANGUiNEOS DE ORGANOCLORADOS EN HUMANOS - POBLACION (N = 20) 

EN GEORGIA - ESTADOS UNIDOS 

19 ________ ppb __ DD E _____ _ 

17 _________ ppb _._ DDT _____ _ 

(3.9 - 1-1-1. 6 ppb) 

(2 .4· - 49 ppb) 

1.9 ________ ppb _ Dleldr1n ____ (1. 2 - 6.3 ppb) 
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NIVELES SANGUINEOS DE INSECTICIDAS ORGANOCLORADOS EN POBLACIONES DEL 

VALLE DEL CAUCA 

(Según : Guerra, A. y Hernández, L. .!2Z1). 

GRUPO I 

(8 - 14 años) Zona urbana: Cal i Lindano 

Casi todos contaminados con más de un Insec- Dleldr1n 

ticida de la siguiente clase: BHC 

L.-- - - -------t DDT 

Aldr1n 

Heptacloro 

GRUPO II 

Poblac ión rural : Roldanill0 - Zarzal 

100% contam inado con DDT - BHC - DDE 

60% contam inado con Heptacloro 

GRUPO I II 

Trabajadores del SEM (Servicio de Erradicación de la Malaria) - Cali 

100% BHC - DDE - DDT - DDD 

52%: 100 - 200 ppb DDT 

20%: 340 ppb DDT 

X DDT = 230 ppb 

X BHC = 45 ppb 
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NIVELES SANG UINEOS DE ORGANOCLORADOS EN HUMAN05 POBLACION UR BANA: 

ES COLARES DE "J UANCH I TO" - CAL I 

(Guerra , A. Y He rnAn dez, 19'73) 

POBL¡\CION 
PLAGUICI DA OC CONTAMINADA NIVEL OC (ppb) RANGO OC (ppb) 

D leld r1 n 66% 10 . 15 15 30. 9 

Llndano 36 . 5% 7.12 12 14 

BHC 22% 3. 64 7 15 

Al d rt n 13% 8.80 10 15 

DDT total (DDT + DO E) 13% 46.10 1. 8 - 185 

DDE 12% 7.80 1.8 - 15 , 6 

DDT i 9"/0 59.20 13 . 9 - 185 

Heptacl oro 7.3% 6. 43 6 . 1 - 8. 7 

Obs~rvaciones : N = 40 ( .~ . ~ ) : 8-14 años edad. Población no d irectQ-

mente expuesta al plagulclda. Probable fuente de con -

tamlnación: agua potable , 

. ~ .. 
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NIVELES SANGUINEOS DE ORGANOCLORADOS EN HUMANOS - POBLACION RU RAL 

ZARZAL - ROLDAN I LLO (VALLE) 

PLAGU IC IDA 

(Guerra , A. Y Hernlmdez , L. 1973) 

POBLACION CONTA -

MINADA 

RANGO OC (ppb) 

DDT total (DDE + DDT) 100% (2 5"10) 18 - 80 (50- 60) 

DDT 

DDE 

BHC 

Heptacloro 

Aldrtri 

Observaciones : 

100"10 7.8 - 77 

100% 5 53 

100% - 25 

60% 2 - 26 

10% 4 6 

N = 21. 

PoblaciÓn no frecuentemente expuesta a OC (pe ro s l a 

OP). 

Probable fuente contaminante: aplicaciones domést icas 

de OC (S.E.M.) e ingestión de aguas con residuos OC . 
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NIVELES SANGUINEOS DE ORGANOCLORADOS EN HUMANOS - POBLACION: TRABAJADORES 

(ROCEADORES DEL S.E.M. - VALLE) 

(Guerra, A. Y Hernéndez, L. 1973) 

POBLAC ION CONTA- RANGO OC (ppb) 

PLAGUICIDA OC ' MINADA 

DDT tota 1 (DDT + Metabollto) 100% (20%) 108 - 653 ( > 340) 

DDT 100% (52%) 69 - 192 (100-200) 

TOE = 000 100% 13 - 105 

DDE 100% 18 - 145 

BHC 100% 6 - 109 

OBSERVACIONES: Personal altamente expuesto por períodos . . 6 meses 

(exposicIón crónica) a DDT y BHC. Ausencia de trans-

tornos neurológlcos en la muestra 

XDbT ;;'239 ppb , (sangre) 10.000 - 60.000 ppb (GRASA) 

X BHC = 42 ppb (sangre) 10.000 - 20.000 ppb (GRASA) 
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NIVELES SANGUINEOS DE ORGANOCLORADOS EN POBLACION HUMANA DEL VA.LLE 

(Conclus Iones estudio de Gu erra y Hernlm de.? , 1973) 

1. El 10(f¡~ de la población estudiada presentó algún grado de contamina-

ción con o rganoclorados . 

2 , El grado de contaminación es alto comparado con otros pa í ses , 

30 Probab les fuentes de c~ntaminación : 

Amb iental - aire 

"\ , 
( Campañas del S.E . M. 

J 

- Ac t iv idad laboral 

- Aguas con residuos 

- Al ime ntos con residuos 

POS IBLES EFECTOS NOCIVOS EN HUMANOS DE LA EXPOSICION CRONICA A 

PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS 

1. RelaciÓn con lesiones nerviosas periféricas. 

2 . Alteraciones en el metabol ismo de hormonas y drogas . 

3. Alterac iones mentales (disturbios slqulcos) . 

4 . Re l ación con la aparición de les iones patológicas degenerativas gr~ 

ves : tumo r es cance rosos , 
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LA INCIDENCIA DEL ENVENENAMIENTO POR PLAGUICIDAS DEPENDE 

DE VARIOS FACTORES: 

(Hayes, W.J. 'Jr.) 1976 

1. Clase del compuesto qu1mlco. 

2. Uso intencional o exposici6n accIdental. 

3. Edad, sexo y grupo étnIco. 

4. Factores de seguridad. 

5. Consideraciones geográficas 

6. Ocupaci6n y nivel socioecon6mlco. 

7. Ruta de exposicl6n Respiratoria 

') 
Dénnlca 

¡ Ingestl6n 
I 

8. Distrlbuci6n estacIonal (Reglones templadas) 
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DISTRIBUCION DE MUERTES ACCIDENTALES CAUSADAS POR PLAGUI-

CIDAS, SEGUN LA EDAD Y EL SEXO. (E.E.U.U. 1.969) 

(Hayes, W.J. (Jr.) 1976) 
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TOXICIDAD Y ESTADO NUTRICIONAL DE POBLACIONES ANIMALES 

Contenido de Proteína en la raci6n 

25"10. • 

.9"10. . .... . 
3%. 

0"10. 

(Según A lmeyda, 1975) 

Toxicidad del Captan (DL 50) 

2.600 mgjkg 

1.000 11 " 

480 11 11 

6" ., (Altamente tOxico:) 

DL
50 

= Parathion 



Mognificocio'n bio/ÓQica 
(en Petrele~ de Berm\Jdg) 

vientos 

OCE ~.NO ATLANTICO 

D/STRIBUCION DE LOS PLAGUICIDAS 

-~-

Control de 
:anfcstos 
~on DOT 

(Tronsporte aéreo, o grandes distancias, do re:siduos da ploguicidas) 

(Rudd, R.L. 1. 97/) 
/ 



• 

CINETICA DE LOS PLAGUIC1C:\ S . 
CASO: Ploguicidn Pe rsistente 

(Bt.ldd , R. L. -: .',( 

A PU CACION 

AIRE: 

~ ~. 

' r; .-1 

SUELO 
\.. ... . . 
AGUA SUBTE RR ~ "'-. ~<-: 

I 
J • 

/ ___ r.. 

',,'¡_ ~ \ } fl:O L ~ 

,!.\ ~)j-{ . "'l nt~ c o .. 
~, ~ . i l\.(. ) 



Flujo de la 

corriente acu~tica 

Adsorci6n al sedimento 

'''~ 

Dispersión y desgaste 

en sistemas físicos 

Fondo 

lago 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

del -':Bacterias -" 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Interfase 

físico - bio16gi'co 

I 

• 

Consumidor final 
.-;:f 

Transmisi6n en la 

cadena alimenticia 

Dispersión, Preservación y 

Concentración en la fracción 

lípida del ecosistema 

GINETICA DE LOS PLAGUICIDAS EN ECOSISTEMAS 

LACUSTRES (Rudd, R. L. 1971) 

N 



PRINCIPALES CONCENTRACIONES DE INSECTICIDAS ORGANOCLORADOS ENCONTRADOS EN SISTEMAS ACUATICOS DE 

LOS ESTADOS UNIDOS 

(expresado en ppt) 

(Matsumura . F. et al . 1970) . 

LOCALIDAD I N S E C T I C IDA S 

DDT V ANALOGOS . BHC D IELDR IN ENDRIN 

Cuencas de les prInci-

pales ,íos. 82 - 93 Trazas· 2.2 5.9 - 7.5 2.41 - 5.5 

Delta Mississippi 112 28.0 10 . 0 541 

Rios de California 0.62 0.01 

Corrientes del oeste 10.3 2.8 2.3 1.4 

Rios de Gran Bretaña 1.6 18.7 3.3 

N 
N 
O 
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········· ············· ···l ·············· ········· 

1.891- 1.900 

PUNTO I,IEOIO El<7<lE 
LOS UMITES DE CO~F I DENCIA 

"~. DEl. GRUPO I.S47 -~2 
\'S. OTROS GRUPOS . 

1.901-10 1.911-l0 

Perio dos 

·/ "':,'\" ,- ,,- , ' ::: - ' ~ 

¡ ':JI . ' 

1 ~ I C 10 DE ERA CCT 
..¿. 

U 

DISMINUCION DEL GROSOR EN LA CASCAPA DEL HUEVO DE AVES : Holcón 
perogrino) Y PROBA8LE RELACION CON EL USO DE ORGANOCLORAc.JS. 

( Hickey, J .J . Y Anderron, D\:I. /.9 68) 

In : Rudd, R.L . [. 9 71. 

l 
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CONCENTRACION DE RESIDUOS DE DDT EN UN A CA _ 
DENA AUM ENT:CIA SIMPLE 

Se ~~!n: Wo~dw c ll, 19 67 
( In; EL t IOM J:l í-? ~ y LA ECOS;:::: ;': ." 
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' .... ~viabl(" Polluelo 

.... --___ .~" t ___ Ad el gaz am i en to 
Huevo ~. Rotura 

~¡ 
.1 

Descenso de 
números 

(Poblaciones) i " Malogrados 

ESQUEMA SOBRE LOS MECANISMOS FISIOLOGICOS INDUCTORES DE LA REDUCCION DE 

POBLACIONES DE AVES ICTIOFAGAS y AVES DE RAPIÑA. 

(Rudd, R.L. 1.971) . 

, 
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Vo lat izac i6n 

Descompos. 
por luz ' " 

Descompos ición 
--' por la luz 

./ (Oxldación fotoquirn ice) 

~~'W~,.i<?~A o~~~ o PLAGU I C IDAS o~~~:,?,<~:;,?:~Z02~";{¿' 
'P5-"- ,;"'~·~ii~'8~'l'8'~ '--_'" ~'Oe'graaacI Óh' qú1 m ic~~ 

por Polantas ./ ", (H idrol i s i s) 
y olí ~o Degradación bioquí mica 

Adsorc16n por , (Mic roo r gan ismos, pl an-
coloides del Arrastre tas , y anlmdles de l 
suelo. por pe rcolaci6n suelo) 

PROCESOS DE INACTIVACION y ARRASTRE DE UN PLAGUICIDA EN EL SUELO . 

La Velocidad de Inactivac i6n depend e de: 

a) Clase de Plagu ic ida 

b) Tipo de Suelos 

e) C 1 ¡ma 

d) Labores Agrícolas 

(Adaptado de: Berníer, F. 1970) 

\ 
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PERSISTENCIA GENERAL DE PLAGUICIDAS EN SUELO (TIEMPO REQUERIDO PARA 

PERDER 75% DEL PLAGUICIDA ORIGINAL) 

PLAGU I C IDAS 

Organo fosforados 

Dlazinon 

Malathion y Parathlon 

Herbicidas 

Propazina y plcloram 

Slmazina 

Atrazina y monuran 

2,4,5-T 

MCPA 

2.4-D 

Dalapon y CIPC 

1 PC, EPTC 

(Keatney et.aJ., 1965) 

PERIODO DE TIEMPO 

12 semanas 

1 semana 

18 meses 

12 meses 

10 meses 

5 meses 

3 meses 

mes 

8 semanas 

4 semanas 
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PERS IS TENC lA RELAT I VA DE PLAGU IC IDAS EN EL SUELO 

pLAGUICIDA 

(Metcalf, R.L. & Pltts, J.N. 1969) 

VIDA MED IA 

(A~ OS) 

Plomo, Ars énico, Cobre, Mercurio, (Insectlcidas,Funglcl das) 10 - 30 

Dieldrín, BHC, DDT (Ins ecticidas OC) 2 - 4 

Triazina (h erbicidas) 1 - 2 

Acido Benzoico (h e rbicidas) 0 . 2 - 1 

De r i vados de la urea (herbicidas) 0.3 - ' 0. 8 

2,4-D; 2, 4 ,5-T (herbicidas) 0.1 - 0. 4 

Insectici das organofosforados (OP) 

Ins ecticidas Carbamatos (C) 

0.02- 0.2 

0.02- 0.1 

LONGEVIDAD DE PLAGUICIDAS ORGANOCLORADOS EN SUELOS 

PLAGUI CI DA 

Aldrín 

Ch l ordano 

Endrín 

Heptac loro 

3HC 

Toxaph eno 

A ld r ín 

Dl e l d rín 

DD T 

(Nash, R.G. y Woolson, C. A. 1967) 

% REMANENTE 

11~ AfíoS DES PUES 

' :0 

4,0 

41 

16 

10 

45 

15 AÑOS DESPUES 

28 

31 

17 Ailos OESPUE S 

39 
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TASAS DE DESAPARICION DE PLAGUICI _ 

DAS PERSISTE:NTE$( Or 9 0nQclorQdo~ ) en el 

SUELO. 
( RuXl, R, L. 1971 ) 



L9M &9 ca TT 

Tiempo (años) 

Segun: Pónel do E"perlos d~1 la FAO sexo 
resistencia a los pesticidas (1.978 ) 
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• CANTIDADES DE DDT PRODUCIDAS Y USADAS EN LOS 

ESTADOS UN IDOS. 

(Woodwe 11 e t al. 1971 ) --
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ESTIMATIVOS GLOBALES DE LA ENERGIA CONSUMIDA EN EL QUIMIOCONTROL DE L .S 

ETAPA DEL PR OC ESO 

Produce i6n 

Formulac i6n 
-' "" ' 

Empaque 

Transporte - d ist ribuci 6n 

Aplicaci6n (Te rres t re) 

TOTAL 

PLAGAS AGRICOLAS 

(Piment e l, D, -1976) 

ENERGIA (Kcal,/Lb . /acre) 

Plaguicida sencillo 

11. 000 

9 .. 500 

2.500 

500 

9 . 500 

' 33 . 000 

Plaguicí da comp lejo 

12 . 500 

9 . 500 

2 . 500 

500 

9. 500 

34.500 

Di FERENTES FORMAS DEL CONTROL DE PLAGAS 



PROPOSITO 

METODO GENERAL 

MED lOS ESPEC IA-

LES. 

231 

METODOS DE CONTROL DE PLAGAS 

(Rudd, R. L . 1971) 

LlMITACION DE NUMEROS (Poblaciones) 

Alteraciones 

de la Fisiolo-

gTa o la Eco -

logta. 

BIO AMBIENTA-

LES 

- Resistencia 

del hospe -

dante. 

- Control blo-

lógico 

- Medios cultu-

ra l es. 

- Esterilidad 

sexua l. 

- Atrayentes. 

Prevencl6n Muerte Direc ta 

del acceso. 

MEDIOS FISI- MED lOS FIS ICOS 

y 

Barreras PLAGUICIDAS 

MEDIOS QUIMICOS: UIMICO_S _ _ _ 

Repe l en tes J 
Ba rreras. 

CUARENTENA 
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ENFERMEDADES V1ROSAS EN INSEC TOS .1/ 

A le x E, !Just illo 2./ 

INTRODUCC ION 

El estud io de las enfermedades v i roses de los insectos empezó hace mu -

chos años con l a invest igac i6n de l a s enfermedades de dos i nsectos de 

importancia económ ica , el gusano de la seda , .Bomb ix mori L. y la abej a 

de l a mie l, ~~ me l l i f era Lo Uno de los primeros estud ios publi cados 

sobre una enfe medad vi ros a en un insecto fuA el del gusa no de la s eda 

conoc ida como "j aund ice ' o 'g rass e rie" por Nysten en 1808 . Sin em-

bargo, en esa época el a gen t e causal fu! identif icado erróneame~ t e como 

una bacte ria y més t arde como un p rotozoario . 

En 1898-1899 , s e reconocl 6 un nuevo t i po de patógeno cuando Loeffl e r y 

Frosch con la en fermedad de los p ies y la boca y Beijerinck con la en -

fermedad de l mosa ico de l ta baco , pudieron ex i tosamente comproba r que és 

tas enfermedades s e podtan transm i tir por f i ltrados que se hacian pasa r 

a través de f i ltros pa ra ba c ter i as. Los nuevos patógenos pres entes en 

estos filtrados se los l l amó "v irus f i ltrables" y m~s tarde s impieme!:l 

t e 'vi rus" . Poco después de estos hallazgos, Whlte en 1917, demostr6 

que los f i l t rados de la rvas de l a abej a de la mi el infectadas con la en 

f e rmedad l l amada 'sacb rood ' podi an t ransmitir esta enfermedad a larvas 

. .!I Contr i buc ión de l Programa Nacional de Entomologia del ICA . 

:?j En tom610go , Es tac ión Expe rimen ta l "Tul io Osp i na", Apa r t ado Aé reo 
51764, Mede l l í n, Colomb ia , 



242 

sanas . Esta fué la primera enfe rmedad de un i ns ec to para la cua l s e e~ 

tableció un virus f iltrab l e como e l agente caus al . En 1918-1929 Acqua 

suministró la primera pru eba conv incente de que e l agente de la enferm~ 

dad del gusano de la s eda " jaundice" , era también un v irus filtrable. 

Estos hallazgos fu eron ráp idamente comprobados por o t ros investi gadores 

y aunque la ve rdadera natural eza del material infeccioso no se pudo i de~ 

tif icar por muchos años, s e demostr6 claramente que los ins ectos fueron 

susceptibl es a los "virus f i ltrabl es" . Al cabo de pocos años, las en

fe rmedades vi rosas se obse rva ron en una ampl ,ia var iedad de otros insec

tos y actualmente las enfermedades ,causadas por vi rus se han descr i to 

de especies en casi t odos los ó rdenes de la clas e i ns ecta . 

Debi do a la gran i nc iden c ia de l os virus entre los dife rent es i nsectos, 

estos patógenos son de especi al importancia a entomólogos, se ri cultores, 

apicultores y otras personas in ter esadas en ins ec t os . Al dest r uir mu -

chos insectos y deb il itar o red uc i r la product ividad de ot ros, las enfer 

medades virosas caus an pé rd idas económica s en la ind us t r ia de la s eda y 

de la miel. Ellas t amb ién juegan un pape l important e en l a regulaci6n 

natural de las poblaciones insectiles en el- ambiente . Por ejemplo, en 

los primeros años de la década del treinta un brote de Diprion hercyniae 

(Htg) (D iprionidae), p laga del abeto, causó grandes pérdidas en madera 

en el Este de Canadá y Noreste de los Estados Unidos. Sin embargo, en 

Europa la poblac ión de este ins ecto se sostuvo bajo control debido a una 

enfermedad virosa . Cuando e l v i ru s se introdujo al Canadá por acciden

te en 1953. s e dispe rsó en la pob'lación norteamericana y el in s ecto su

cumbi6 rápidament e . Como en Europa , la enfermedad pe rs isti ó en la po -

blac i6n nort eame r icana y cont inúa ayudando a manten e r las poblaciones 
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de Q. he rcyn iae en equ i li br io . 

Pa ra los ent omó logos que trabaj an en un labo ratorio c ri ando In sectos , 

las enfermed ades virosas repr esentan un const an t e pe l i gro . Raz a s v i ru -

lentas pueden i nfe c tar una coloni a de 1a bo rato ri o y dest r ui r en pocas 

s emana s cr ias val losas de un i ns ecto o Ot ros vi r us menos vi ru l entos s e 

pued en d ispersar l entamente en una co l on ia caus ando crec im ientos ano r -

mal es , d i smi nuci ón en la f ecund Idad y un deb i l ¡ tam lento gene r a l del cu l -

t ivo expe r imental. Por 10 t a r-t o e,: muy Imoo n a nte que l os entom610gos 

y o t ras pe rsonas qu e trabajen con ins ectos sean capaces de reconoc e r la 

pres en c ia de v i rus en ins ectos y enten de r 105 efec tos s obre sus pob la -

c ion es . 

Los v i rus patogén icos a ins ec t os s e c l as i fican de acuerdo al cr i t e r io 

establec ido para e tros v i rus de an im~l es . Es to s i ncluyen e l t ipo de 

ácido nuc l éico dentro de la pa/- t icu l a , 1 !TIa fo l ogí a de la pa r tícu la, 

l a sime tr í a de l as s ubun !dades de la c9 pa prote inacea , l a pres enc i a o 

ausenc ia de una envo l tu ra rodeanoo la pdr'tlcui a , e i tamaño de la pa r t i-

cula y el grado de r asistenc i a a c iertos quím icos . En los pri meros es-

tud ios se virus de insectos , gran parte de s u cl as i f icac ión se bas aba 

de acu e rdo al ins ecto hu ésp ed del cual s e a isl aba e l virus , los tejidos 

del hu ésped que eóan i nf ectados y lo s s i gnos pa tológ icos resultantes de 
\ 

la inf ección . Como ha ocu r rido con los v i rus patogénicos a ve r tebrados , 

estos cr i te r ios son cada vez menos conf i ab l es a med ida que se ap r end e 

m~s sobr e los virus. Debido a esto. aunq ue el c r i te ri o relacionado con 

e l hués ped es aún una gu la va l ios a para reconocer una enfe rmedad v i rosa, 

ha pas ado a s e r menos lmpo r t an te en 13 Identif i cación espec l ficd de l os 

v i rus , 
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CLASIFICACION ANTERIOR DE LAS ENFERMEDADES VIROSAS 

Cuerpo de inclusibn Forma Enfermedad Sitio de replicacibn 

PRESENCIA PoI iedro~-------- Po I i ed ros i s Núcleo, citoplasma 

Ovoide _______ Granulos is Nucleo, citoplasma 

Irregular ---- PoI imbrfico Citoplasma 

AUSENCIA V i rus sin 
Citoplasma 

inclus iones 
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Los v i rus que afectan Insectos se d Iv iden en dD~ gru pos: Bquel¡o~ en 

los cua les el Ic ido nuc l é lco es ADN y aquellos en l os cuales e~ Aq~ . 

La clas i f icación ::¡ené rica má s aceptabl e ac tual men t e es la propues ta po r 

Wi ldy (1971). Ent r e los géne ros que se encuentran afectando in s ectos 

es tán : Bacul ov l rus , En t omopoxv i rus, ..!!:lr:!..~'V' ¡ rll5, DensonucJeos l s v l rus , 

Rhadbov¡rus y Ente rov i r us . Ex is t en muchos vi rus de insec tos que no han 

pod ido l oca l iza rs e dentro de es te es quema de c l as i f icaci ón deb ido p ri n-

cipalmen t e a 10 peco que se conoce sobre su e5t ru c tur~ y ~rop ¡ edades f 1 

s icas, qu ími cas y b iol6g i cas. 

A cont i nuac ión se d i scuten cada uno de los géneros de v i r us de i nsectos 

sepa radamente ; pera cada virus se pre5Bn t~n sus ceracte r 1s t kas mo r f o1 6 

g l cas y prop iedades f l s l cas y b io 16g i cas que b~Sl. el p res ent e se cono-

cen o 

CLAS !FJC?C I ON f.iE lOS Vt RUS 

Ac ro o NUCl EICO Gn/ ERO ----

BACULOV I RUS 

I RI DOVI RU S 

ENTOMOPOXV 1 ~US 

PARVOV iRUS 

REOV;RI DAE : VPC 

RrlABO OV I RUS 

ENTEROV I RU S 

OTR.OS 



ENFERMEDADES VIROSAS REGISTRADAS EN COLOMBIA 

FAMI LIA ESPEC I E CLASE DE VIRUS -,'r 

ATTAC IDAE Dirphia peruvianus VPN 

GEOMETRIDAE Glena bisu lca VPC, VG 

HELI CON IIDAE Agraul is vanillae VPN 

Mechanitis veritabilis VPN 

LIMACODIDAE Euprosterna e laeasa VPN 

Natada pucara VPN 

Sibine apical is VPC 

Sibine f usca VD 

NOCTU I DAE He l iothis virescen s VPN 

Spodopte ra frugiperda VPN, VG 

Spodopt era ornithogalli VPN 

Trichoplusia ~ . VPN 

SPHINGIDAE Celerio 1 ineata VP N 

,', VPC : POLIEDR'ICO CITOPLASMATICO; VPN : POLIEDRICO NUCLEAR; VG: GRANU -

LOSO; VD: DENSONUCLEOSIS . 
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VIRUS QU E CONT IE NEN ADN 

1. BAC ULOVIRUS 

En este gé ne ro están inclu idos los v iru s pe rteneci entes al grupo de 

poI i édr icos nucl ea res y gra nu l os os , qu e se caracte rizan por ten e r cue r

pos de i nclus i6n , los v iri on es s on en forma de var i lla y su repl icac ión 

tien e lugar en el núcl eo de l as cé l ul a s s us cept ib l es , 

1. 1 Vi ru s Po I i éd r lcos Nu cl ear es 

Morf o logía. Los v i r us aisl ados de i nsec t os p ~ r t e n ecientes a este grupo 

se caract e r iza n po r la f ormac ión de gran des cue rpos de Inclusión, llama 

dos po lied ros , den tro de l núcl eo de l as cé l u l as inf ectadas . Son estos 

cuerpos y su carac t e r l st i ca ioca lizac ión dentro de las cél u las los que 

dan a este grupo su nomb re. Los poI i edros t ie nen 0,5 - 15 mi c ras de 

diáme t ro y gene ra lmente den tro de un mismo ins ec to hué sp ed tien en una 

forma carac t e rl st i ca p . e . , 1 05 po I ied ros de ~ . mor i s on dodecaedros y 

105 de Lymant r ia monacha son t et ra h ~dros . S in emba rgo, muc hos son irr e 

guIares en forma y má s de una f orma se pu ede ve r entre los poI i edros de 

un insecto enfe rmo . Todos los pol i ed ros mues t ra n bord es claros y agu -

dos y esquinas angu la r es cuando s e los obse r va con ad ecuado aumento e 

iluminación . Es ta caracter í st ica capac ita al obs e rvador para distinguir 

cue r pos poli édricos de gotas de gras a y o t ra s par tícula s intracelulares 

a menudo vi s ta s e n l as cél u l a s i nsec t i l e s . Estas gotas tienden a s e r 

es f ér icas y ca recen de esqu ina s b ie n defi ni da s . 

Es tos cue r pos de inc lus l6n ca ra c t er í s ticos s e pued en ve r clarament e con 

un mi c ros copi o o rd inar io de l uz , es pecialment e si s e usan ópticos con 
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contraste de fase. Así se constituyen en una herrami enta út il de diag

n6stico en insectos enfermos . Debido a la resistencia de los poI iedros 

a la destrucci6n después de la muerte del huésped enfermo, fué posible 

para los primeros investigadores aislar y estudiar éstos virus con ante 

rioridad al desarrollo del microscopio e lectrónico y a la s centrífugas 

de ultra-alta velocidad. Sin embargo, su presencia también caus6 mucha 

confusi6n sobre la natural ez a de l verdadero agente infeccioso . Los prl 

meros investigadores con s i deraron los poI iedros mismos como los agentes 

infecciosos y lu ego pensaron que eran una bacteria y más tarde el esta

do de espora de un protozoario patogénico. 

Con el desarrollo del microscopio el ectr6nico se clarific6 la verdadera 

naturaleza de los cuerpos poI iédricos y la identidad °de la unidad infec 

ciosa. Al examinar secciones muy de lgadas de los poli edros con e l elec 

tromicroscopio se revel6 que los poI iedros consistían de un enrejado 

látice de moléculas de prote ína arregladas en un sistema cúbico. El ver 

dadero mat e rial infeccioso , e l viri6n, se encuentra dentro de esta sus

tancia intercel ular matríx prote ínica. Los viriones están encerrados 

dentro de una membrana, 10 que es característico en los virus . Para al 

gunos virus esta membrana, llamada membrana externa, encierra solo un 

viri6n u ocasionalmente un par de viriones. Un virus de es ta naturale

za se 11 ama v i rus senc i 110 embeb ido (VS E). En e 1 segundo tipo, 11 amado 

virus múltiple embebido (VME), varía el núme ro de viriones encerrados 

dentro de la membrana. 

Los viriones son varillas largas de 40 a 70 mm de diámetro y aproxima -

damente 200 a 400 mm de longitud . Es tán compu estos de un núcl eo central 
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denso de ADN de doble cadena rodeado por una capa de prot e ína que consis 

te de subunidades en un patrón hel icoidal. Cada v i rión está encerrado 

dentro de una membrana. 

Propiedades Físicas y Químicas. Los cuerpos poli édricos asociados con 

estos virus son notablemente resistentes al ataque de varios productos 

químicos . No son solubles en agua ni en una variedad de solventes ta -

les como el alcohol, éter, cloroformo o acetona. No son destruídos por 

la acci6n de bacte rias ni por proteinasas celulares . Sin embargo, la 

tri pI ina o papaina a pH 2,0 a 2,9 digieren la proteína de los poI iedros 

y destruye los virion es. El tratamiento con soluciones acuosas de áci

dos o bases fu e rtes también disuelven la proteína del poI iedro. Los p~ 

1 i ed ros son resi s tentes a tincion es biológicas a menos que se los trate 

previamente con ácidos débil es. Los viriones se los puede obtener li -

bres e infecciosos ~ vitro disolviendo cuidadosamente los poI iedros en 

soluciones di l uídas de carbonato de sodio en concentraciones de 0,008 

hasta 0,05 M. Este tratami ~nto se usa comunmente pa ra 1 i be rar los vi -

riones y que cons e rven s u virul encia. Sin embargo, exposiciones prolo~ 

gadas de los virion es a álcal i diluídos los inactivan y pu eden ll egar a 

destruírlos. 

Cuando los poli edros los ingiere un ins ecto susceptible, éstos s e di -

su ~ lven en el int es tino med io, liberando los virion es. La pen e traci6n 

de los poI iedros en e l hemoce lo de un insecto no conduce a infección ya 

que los poliedros no s e disu e lven en la hemol infa , 

Propiedades Bi ológ icas . Los virus poI iédrlcos nuclea res se han aislado 

de insectos pe rten eci entes a los órd enes Lepidoptera, Hymenopte ra, 
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Diptera y Orthoptera. Los signos de las enfermed ades en una población 

de insectos susceptibl es varían sólo l ige ramente entre miembros de los 

tres órdenes . Para la mayor ía durante el período de incubaci6n los in-

sectos enfermos no muestran signos de infección. Uno de los primeros 

signos de infecci6n es el camb io de co lor de la hemol infa de un fluido 

claro a un fluido blanco lechoso. En algunos lep id6pteros esto es segul 

do por una reducción en la al imentación y una lentitud general . En los 

hymenópteros el desarrol lo de una coloración 1 igeramente amarilla de 

los segmentos medio abdominales es uno de los pr imeros síntomas de in -

fecci6n. Las larvas de hymen6ptera infectadas a menudo exudan un flui 

do de color marrón y pueden emitir un fluido blanco lechoso. 

Solo antes de la muerte, los insectos infectados se tornan muy flflcidos 

y cesan en su alimentación y en sus movimientos . Después de morir gen~ 

ralmente al cabo de 24 horas, los tej idos del cuerpo se desintegran y 

todo 10 que queda es un integumento muy fr~gil lleno de un fluido lecho 

so. El frflgil integumento se rompe fflcilmente liberando los fluidos 

del cuerpo que contienen grand es cantidades de poliedros recién forma -

dos. Característicamente, entre muchos de los lepid6pteros, las larvas 

muertas permanecen adheridas a las ramas u hojas por un par de seudopa-

tas. 

Normalmente estos virus son bastante virulentos y su introducción en 

una poblaci6n de insectos conduce a colapsos espectaculares de la pobl~ 

ci6n. Sin embargo, en poblaciones de laboratorio, donde se toman pre -

cauciones para prevenir la dispersión de patógenos, el resultado de la 

introducción accidental de un virus no es tan esp ectacular. Bajo tales 
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condiciones el inóculo recib ido por cada larva no es 10 suficiente para 

causar la muerte en el estado larval. En estas circunstancias el único 

s i gno de infección puede ser una 1 igera apariencia l echosa de la hemolin 

fa de unos pocos insectos en el último instar larval. Los individuos 

infectados mueren durante el estado pupal y el único signo exte r no es 

una disminución en el porcentaje de emergencia de los adultos. Al exa

minar las pupas de las cuales no eme rgen adultos se observa qu e en aqu~ 

llas infectadas con virus , el tejido interno se ha desintegrado y el p~ 

parlo contiene un f l uido lechoso ll eno de poI iedros . 

Como se dijo ante r io rmente estos signos externos de enfermedad no apa -

recen hasta cerca del f i nal del pe ríodo de incubación cuando el proceso 

de replicación del vi rus está casi completo. El tiempo requerido por 

este proceso para compl etarse, esto es el tiempo desde la infección has 

ta la muerte, es influenc i ado por varios factores. Uno de éstos es la 

cantidad de inóculo recibido. A menor cantidad de inóculo , se requiere 

más tiempo para que l a i nfección mate el insecto. Debido a que el in -

secto por razones aún no conocidas, se vuelve menos susceptible a las 

infecciones virosas a medida que madura, la edad a la cual la infección 

ocurre también influencia la duración del pe ríodo de incubación. Si el 

insecto, infectado en el estado larvario, sufre metamorfosis hacia el 

estado pupal el período de incubación se prolonga mucho más. 

La duración del pe ríodo de Incubación es tamb ién influenciada por la 

t emperatura. A temperatura normal de salón (22-25°C) el gusano de la 

seda muestra 105 primeros síntomas de enfermedad virosa 5 - 7 días des

pués de la infección. A 16-17° C las larvas infectadas no muestran el 
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primer síntoma de enfermedad s i no hasta los 15 días . El tiempo reque -

rido para que una cantidad fija de virus cause la muerte al 50% de larvas 

de la mosca de la sierra eu ropea var í a desde 4,5 días a 29,6°C hasta 21 

días a 11,5°C. La temperatura aparen t emente cambi a la rata de produc -

ción del virus y P?r 10 tanto la d is persi ón de l a i nfecc ión a través del 

tej Ido del insecto . 

La ruta más común de infección es l e i ngesti ón por parte de las l a rvas 

de poi iedros intactos . En un i ns ecto s usc ep t i bl e los poi iedros inge ri 

dos pasan rápidamente al Intest i no med io dond e son disueltos. Los vi -

riones 1 ibres penetran las cé lulas ep i tel iales del intestino medio y la 

primera repiicación ocurre all í. Las part i culas de virus que no pene -

tran las células del Intes t ino med io son Inactivadas y aparentemente el 

insecto no excreta partículas infeccionsas . La r epl icación de los vi -

rus poi iédricos nucleares en e l ep i tel i o de l intestino medio gen eralme!:! 

te no es completa, es muy raro encontra r po I iedros maduros en estas cé

lulas. La frecu encia en la formac ión de po l i edros en las células del 

Intestino medio varía con el virus . En e l Tri choplusia ~ Hubner, los 

poI iedros frecuentemente se desarrollan en e l epitel io del intestino me 

dio cuando el intestino se infecta con un vi r us múltiple embebido pero 

pocos o casi ningún poliedro se ve en el epitel io del intestino medio, 

cuando el insecto se infecta con el v irus s encillo embebido; la eviden

cia de la infección del epitel io del intest i no medio descansa en la de

mostración de electro fotomicrografías de viriones Intactos en el cit9 

plasma de la célula y más tarde l a observac ión de viriones desarrollán

dose dentro del núcleo de las cé l ui as infectadas de otros tej idos. 
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Al cabo de 12 a 18 horas de inge ridos los po l i edros, se puede comprobar 

la presencia de mat er ial inf eccioso en la hemol infa. Las partículas i~ 

fecciosas son libe ra das en la hemol inf a durant e todo e l peri odo de inc~ 

baci6n del viru s y e l ni ve l m~s alto s e alcan za solo uno o dos días an

t es de qu e el in s ecto mue ra . Estos vi r us nunca s e incorpo ran a poI i e -

dros, pero presumibl eme nt e esta es la fome como la infección s e d ispe,!: 

sa de t ej ido a t ej ido dentro de l ins ecto. El prime ro de los sitios s e

cundarios de infección son l a s cé l u la s eplte l ial es de la matri x traqu eal 

qu e al in ean el i nt esti no med io . La in fecc i6n más ta rde s e des arrolla 

en e l cu e r po graso , l os hemoc itos y a l ti empo de la mu er t e en los órga

nos reproductivos . 

Sin embargo, en los hymen6pte ros e l virus infecta solo la s c é lula s de l 

intestino medio . Aq u í los núc l eos de la s cé l u las de l i n t e s tino medio 

s e ll enan con po l i edros g ran des . El i nt es tino med io de una larva infec 

t ada s e ll ena de f l u ido b l a nco l echo so por la li s i s de la s cé lulas , qu e 

f inalmente ll e nan con poI ied ros l a cavi dad de l int estino . 

La r eplicac i6n de los virus poI iédricos nucl eares sigue e l mismo patrón 

general s in tener en c uenta el tipo de célula inf ectada. La prime ra 

evid encia citopatol6gica de t ectada en el ectroforomicrografías es la dis 

torsión de las mi tocond rias de la célula con alguna hipertrofia del nú

cleo. Despu és de 24 a 36 horas s e desarrollan áreas claras dentro del 

núcl eo y en estas á rea s claras s e pued en ve r los r eci én formados el emen 

tos virales . A la s 40 - 48 hora s de spu és de la in f ección los prime ros 

poli ed ros inmaduros e s t án p resentes y pueden re conoc e r se como tales en 

un microscopio de lu z . Para e l s exto al s t ptimo día s , las cé lulas han 
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empezado a romperse y a 1 iberar los poI iedros en la hemol infa. El tiem 

po al cual estos eventos ocurren va ri a ré depend iendo del virus, el in -

secto huésped y como s e anot6 ante r iormente, de l a temperatura a la 

cual el Insecto ~s criado, pero la s ecuenci a de eventos es casi la mis-

ma en todos los insectos . 

Rango de Huéspedes . El rango de huéspedes de un v irus de insec t os s e 

refiere a la distribuci6n de insectos suscept i bl es en grupos taxon6mi -
~. 

cos diferentes a la especIe del cual -el v i rus fué a is l ado . El i nsec to 

del cual un virus es aislado se llama el hu ésped primario y al virus 

usualmente se le da un nombre correspondiente al nombr e del huésped prl 

mario. Para muchos de estos virus qu e pe rtenecen al grupo de la polie-

drosis nuclear el rango de huéspedes se ha defin ido experimentalmente. 

No existe informaci6n sobre l a ocu r renc ia natural del rango de huéspe -

des de ninguno de estos v irus . As í qu e el rango de huéspedes descrito 

para un virus depende de los métodos usados para desafiar el insecto en 

prueba con el virus. Las pruebas usando una ruta natural, ~ os con 

poliedros intactos darén un rango de huéspedes más restringido que me -

dlante la inyecci6n de viriones infecciosos en el homocelo. Para infec 

tar un insecto diferente al huésped primario, por lo general se requie-

re una dosis más grande de virus, no Importa que método de administraci6n 

del virus se use. 

Los primeros investigadores creyeron qu e estos virus estaban restringi-

dos a un solo huésped o máximo a un pequ eño grupo de especies estrecha-

mente relacionadas. Por ejemplo, e l VPN de Malacosoma disstria es igual 

mente virulento a este insecto y a Malac050ma ame r icana. Sin embargo. 
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e l virus de una espec i e eu rop ea de Mala cosoma es menos virul ento a las 

especi es no r t eamer icana s que a l as eu ropea s . Si la in fe cc i6n c ru zada 

no s e basa en una base cuantitativa, s ino la habilidad de l v i ru s para 

replicars e en una espec ie diferente al hu ésp ed primario, resulta un ran 

go de hu éspedes un t anto menos r estringido. Es ta definición es la que 

actualmen te se us a y estud ios r ecientes han demostrado qu e los virus 

poI i éd r i cos nuc l eares t i enen un rango de huéspedes r estringi dos a la fa 

mil ia. Es t o es, que se re p l ican con insectos qu e perten ec en al mismo 

gé ne ro y en unos poco s i ns e c tos pe rten ec i en t es a o t ros gén eros dent ro 

de la misma famil ia; pe ro rara vez a ins ectos pe rten eci entes a otra fa

mil ia . Hasta 10 qu e s e sabe ellos no se r epl ican en o t ras esp ec ies de 

in vertebrados ni s e re pl ican en animal e s superiores o en plantas . 

1 .2 . Viru s de l a Granu los is 

Morfolog í a . Como es ca ract e rí s tico de los Baculov irus de in s ec t os , és 

tos v i rus caus an la f o rmac i 6n de cue rpos de incl usión pro t e í n i cos den -

tro de la célula i nfec t ad a. Como en los virus de la poI i edros is nuclear 

éstos cuerpos se forman de ntro del núcleo, aunqu e la membrana nuclear a 

me nudo s e romp e permit iendo a las inclusiones derramars e en el citopla~ 

ma . Los cuerpos de i nc lusión de los virus de la granulosis son muy pe

qu eños , es t án j usto dentro de l rango de l poder de r esoluci6n de l micros 

cop io de l uz . Cua ndo s e obs e rvan con ópticos de campo oscuro s e aseme

j an a granulos pequeños y b r illan tes en cons t an t e movim i ento debido al 

movimiento b rowniano . Es por ésta apariencia a gran u los que 8 1 gr upo 

debe su nom bre . Vistos a l mi cros copio e l ectr6n ico , l os cuprpo s de i n -

c l usi ón son ova l es o e l i psoid es. Ocas ionalme nte s ~ han ai s lado cue rpos 
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de inclusión cúbicos . Como en el caso de los virus poI iédricos nuclea

res, el tamaño varía entre virus de diferentes insec tos , Generalmente 

los cuerpos de inclusi6n fluctúan entre 200-500 mm de long i tud y 150-

350 mm de ancho. 

Examen de la estructura de los cuerpos de ¡ ~clusi6n ha revelado una es

tructura proteínica muy entrelazada semejando un enr ejado s imil ar a l a 

de los virus poI iédrlcos nuc leares . Sin embargo , los cuerpos de inclu

si6n de los virus de la gra nulosis enc ierran s610 uno u ocasionalmen t e 

dos viriones. Estos viriones son varillas con un ancho promed io de 36-

80 mm y una longitud promedia de 145-411 mm, Las varillas están rodea

das por dos membranas, la membra na ex terna y la envolvente . La envol -

vente está estrechamente asociada y rod ea e l cá psi do y el ácido nucléi-

co, 

Propiedad es Físicas y Qu ímicas . Las prop iedad es f ísicas y químicas de 

los virus de la granulosls son muy s imi lares a las de los virus poI ié -

dricos nucleares. Los poli edros no se destruyen por los procesos comu

nes de putrefacci6n y son Insolubles en agua y en solventes orgánicos 

comunes como alcohol, é ter y ac e tona . Cuando se los expone a ácidos o 

álcal is fu e rt es, el cuerpo de inclusi6n se dis uelve rápidamente y el vi 

rl6n se degrada y pierde la infectividad. Como en los virus poI iédri -

cos nucleares, el p r.~ tratamiento con ácidos es ne cesario para la pene

traci6n de las tinciones biol6gicas . Un procedimiento comúnmente usado 

consiste en el pretratamiento de secciones de tej Ido con ácido acético 

al 50"10 a temperat ura de sal6n durante 5 mi nutos antes de la tinción . 

Esta resIstencia a la acc ión de productqs químicos realza l a estabil idad 

1 
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de los virus granulosos y de las preparaciones secas a mantener su infec 

tividad hasta 5 años a temperatura de salón . Los virus gra nulosos con 

sus cuerpos de inclus ión resisten temperaturas hasta 70- 75° C durant e 10 

minutos, pero exposiciones de tiempo más prolongadas o temp e raturas más 

altas inactivan e l virus , El congelamiento aparentemente no l esiona el 

virus y como muchos de los otros materiales biol6gicos temperaturas ba

jas pueden aumentar el t iempo de almacenamiento. La luz ultravioleta y 

otras formas de radiación inactivan el virus aún dentro del cu erpo de 

i nclus i6n. 

Los viriones inf eccios os s e obti enen disolvi endo l os cu e rpos de inclu 

sión con soluciones diluIdas de álcal is. Comúnmente s e usa Na2 C0
3 

a 

concentraciones entr e 0,03 y 0,05 M. Los virion es con y sin la membra

na ex terna, se pu ede n colec ta r por centrifugación . Los viriones 1 ibres 

consisten de ácido nucléico de dos cadenas y un cápsido protelnico ro -

deado por una m em~rana envolvente. Si se hace un tratami ~nto breve la 

membrana externa también s e r e tiene. Estos viriones son altamente in -

f ectivos cuando se inyectan en el homocelo de especies susceptibles. 

Sin embargo, los viriones libres s e degradan rápidamente en el intesti

no medio de ins ectos susceptibles y se requiere un gran número para in

fec t arlos ~ os . 

Propiedades g iológicas . Los signos de las enfermedades granulosas se 

as emejan a aquello s de las poi iedrosis nuclear . Los ins ectos infecta -

d c~ no muestran signos du rante los estados iniciales de la cnf ~ rm edad. 

pe ro a medida que l a infec c ión se d f:' sarrol1a 01 inse c t o 5 '3 vu'? lve lento 

y deja de al ime nt ars e. Más t ard e se o~ se rva ~ :ambios en e l color externo 
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como resultado de la acumulaci6n de grandes can t idad es de gr~nulos den

tro de los tej idos . Aparecen áreas blanqueci nas o lechosas en el lado 

del ventriculo , el i nt eg um ento se decolora y el cue rpo graso se torna 

blanco opaco . Gradual ment e l a hemo linfa se vue l ve turbia de color le -

choso a medida que las células infectadas s e rompen y s e l i beran los 

cuerpos de inclusión . Pu ~d e sobrevenir un a diar rea como cons ecuencia 

de una infecci6n bacte rt~ l secundar ia o de la i nfecc i6n del v i rus en e l 

intestino med io. 

En algunos casos la enfehmedad se des arrolla ré p idamente destruyendo los 

tej idos y ocasionando UQ. ' mu e r t e t emp rana , La s larvas mue rtas son bas

tante frágiles y cuando se romp en s e obs erva un gran nóm e ro de cuerpos 

de inclusi6n. En otros Ins ec tos, donde l a infecc i6n se confina al tejl 

do del cue rpo graso, las l arvas enfe rmas pueden v i v i r mucho más tiempo, 

La 1 icuefacc i6n no es t an seve ra y l as la rvas muertas se tornan flácidas 

pero su integumento no s e rompe fác ilmente . 

Como en la poI ied ros i s nu c l ear, l a muerte ocurre en el estado la rvar io 

pero algunos insectos enfermospued en s obrev iv i r hasta el estado pupal o 

adulto, El per í odo de Incubacl6n necesa ri o para qu e una infección al -

cance el punto letal var t a depend iendo de la especie del insecto pero 

el rango está entre 4 y 34 dí as. Como en el ca so de los VPN los facto

res, edad del in secto a la infecci6n, la dosi s de i nfecci6n y la tempe

ratura a la cual el Insecto s e c rl a, l o afectan de l mismo modo . 

La ruta de infecci6n més f~ecu ente en la natural eza es ~~ cuando el 

Insecto susceptible consume a li nento cont am i nad o . El cu e rpo de inclu -

sl6n se disuelve en el Intest ino medio y los v iri ones libres entran al 
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cuerpo a través de les microv l ll ¡ de l .3s cél u las columnares de l i ntes t! 

no . La repl icaci ón emp ieza en l os núcl eos de estas células y e l nuevo 

mate r i al infeccios o se 1 i be ra en la hemol ¡ nfa c a usando Ir .. fecc.: i o ne : s e -

cundarias en ot ros t e j ¡dos . Se han hecho a l gu nos intentos por di vid i r 

los virus gr anulosos en dos grupos basado en e l te j ido i nfectado . Aqu~ 
1-

110s que so lo i nfectan e l cue r po graso se clas ifica r ían CCinc " monorga-

not rof i cos " y d.que llos que in fectan la e pi derm¡ !t y 3 rna t ríx traqueal 1-
I 

además de l cu e rpo graso se ¡ la,arían "pcl ¡o r giHlot;'óf i cc'3". S in embar-
I 

¡-
go, las i nfecciones en l a epiderm i s y en la ma t rix traqu eal pueden ser 

muy lev es y muy ta r d1as en desar ro llo, asl que ex i s t e duda sob re 10 ade 

cuado de e sta clas i f icac ión . 

La repl i ca c ión de los v I rus granu losos ocu rr e dent ro de l nOcleo de la 

cé lula infec tada . A müd l da qu e la replicaci 6n viral emp iez a, los nú -

cleos aumentan en taMerlo, el nucieo lc y el ~later ¡ .aJ de 13 crOOlsti na se 

romp e n y se forma e n €ol nú cleo un'; g r an mas a do: mate ri a l d ~ Feu ·'gen. 

Dentro de este mater ial l o s nuevos v ir ion es s e f o rma n y s e enc ierran 

dentro de l cuerpo de Inclus i ón . Gradualmente e l n6c l eo se llena con 

los c uerpos de i nclus iÓn y con t i nua agrand~ndose hasta qu e casi l l ena 

toda 1 a cé 1 u la . Como resu 1 tado 1 a memb rana nu c 1 P. i3 r s e r ompe y toda 1 a 

célula s e obs erva ll ena con c~ psu l a s, quedando r es tos de glóbulos de 

grasa y cromat i na . Fina lmente, l a cé l u la se rompe. l 1be r·ando los gr~-

nulos en t od a la cav i dad de l cuerpo. 

Rango de huéspedes . El n; ngo de hUé,sp '2des de e s tos ',i ,. u ~, como e 1 de • 

los VPN ha s i do determina do experimenta l mente . De nue vo ly canti dad de 

infeccion es cruzadas de pende de l a r uta de í n fecc l 6n, s ·¡ es pero ~~ o 
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por inyección directa en el homocelo. Es qui zés més dificil distinguir 

positivamente un virus granulos o de ot ro qu e con los VPN. En muchos 

experimentos de infección cruzada s e obtienen porcentaj es de infección 

bajos. Con estos resultados, se debe tener gran cuidado para asegurar

se de que la infección resultante no sea causada por un vir~ granuloso 

secundario que ocurra naturalmente en ese ins ecto . Por esto, una deter 

mlnación exacta del rango de huésp edes no es pos ible todavía. Sin em

bargo, todos los estudios han ind i cado que es t os v i r us son los més es -

peclficos entre los vlru ~ . ocl~ldos que cont ienen AO N. El rango de hu és 

pedes de virus granulosos est~ ap;rentemente restringido a especi es de~ 

tro de una sola familia. No existen registros de que ellos se puedan 

replicar en células de plantas o de animales d i ferentes a los insectos . 

Sólo se han registrado de espec ies de lep idóptera. 

2. POXV I RUS 

2.1 Entomopoxvlrus 

Morfologia. Estos virus son los més r ecientemente descubiertos entre 

los virus de insectos oclu1dos. La primera descr i pción apareció en 1963 

cuando se aisló uno de larvas de Coleoptera. En términos de morfologla, 

qulmlca y ciclo de maduración, se asemejan mucho a los poxvirus de otros 

animales tales como " vaccinia" y " foulpox" y s e han clasificado co

mo un género de los Poxvlrldae. A Igual que las polledrosis y granulo

sis, los viriones estén embebidos en grandes cuerpos esferoidales. 

Cuando maduran, estos cuerpos de Inclusión prote1nlcos fluctúan desde 

6-7.u por 12-20 JJ. Cada .cuerpo de Inclus Ión contiene muchos vi riones 

Individuales. Las células infectadas pu eden t am bi én cont ener grandes 
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cue pos prote ir.áceos de forma ahusada. Estos cuerpos no est~n siempre 

presentes en todas las especies de i ns ectos enfermos y cuando se prese~ 

tar r. contienen viri nes . 

Los virio~ es de los entomopoxvi rus son ovo ides alcanzan en promedio 150-

250 nm por 350-480 nm en t amaño y t i enen una estructura mucho m~s com -

pl eja q' e los v: r ior. es en forma de var i lla de los anteriores grupos. 

La capa exte rna de protelna cons i s t e en ~ubunidad e s arregladas irregu -

la rmente simi la r a l as forma s de rosar io o moral del virus de la vacci-
o ';":. ")'.' J, 

n ia . Cada virus cont i ene un nÚc l eo denso de ADN de doble cadena, que 

es tá separado de la cub ie rna externa por una membrana. 

Propiedades Fí si cas y Q,u mi cas. Comparados con los virus de la polie 

drosi s poco se sabe sob r e la s prop iedades flsicas y químicas de estos 

v i rus , Los cuerpos de inc l usi ón , cuando maduran, son resistentes a la 

t !nci 6n de Gi ems8 u otra t i nc ión b lo l 6gica estandar a menos que se los 

tra t e pr imero con ~c i d o o con ca l or. Tratamientos con soluciones dilul 

cas de á lca l is no d isü l ven l a p rotelna del cu erpo de inclusi6n como ocu 

rre cen los Bacu 'lov i rus. Se requ iere la adici6n de compuestos reducto-

res ta les cerno d lmeca rpto propar:¡ol; tr iogl icolato de sod io o cisteina al 

álCal i s para l iberar los v irl ones. 

Los vi riones con t i enen un n6cleo central de ADN de doble cadena como es 

carac e r í s t i co de todos los mi embros de la familia Poxvlridae. El vi -

r ¡ón tamb ién cont iene una pol lme rasa ADN dependiente de ARN, una fosfo-

ni drolasa nucle6t lda y dos ADNas as, enz ima s que se encuentran también 

en mi embros de Poxv i r idae que Infectan ve r tebrados. 
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Propiedades Biológicas . La ruta natural de in fección de los entomoxvl

rus es por ingestión . Sin emba rgo , la infecc ión también resulta de la 

inyección del virus en e l homoce lo . El ti emp o de desarrollo parece va 

riar de acu e rdo con el i ns ecto infectado . En sal tamontes y lepld6pte -

ros el ciclo de la r epl ica ción toma de 10 a 30 días . En Coleóptera , en 

e l cual e l desarrollo de l i ns ec to es mucho más l ent o, e l cic lo de rep l l 

caci6n de l virus excede los 30 dí as y puede toma r hasta 5 o 6 mes es . 

La repl i cac ión de l v i rus ocu r re pr ed ominantemente en e l cuerpo gra so de 

i nsectos enfermos donde los cue rpos de i ncl usi ón se desarro ll an tan to 

en el citoplasma como en e l nú c leo de las células infectadas . S in em -

bargo, se ha demostrado que l a ~ cé l u la s ep ide rmal es y ne rviosas son tam 

bién su scept ibles al v i rus . 

Los insectos infectados exhiben una lent i tud gene ral, muestran altas ra 

tas de mortalidad y estados de desarrollo muy prolongados . En tepidóp

tera, la mu e rte es a menudo preced ida por pa ráJ i s is del in t estino y re

gurgitación o defecación de flu l dos qu e conti ene n cuerpos de inclusión . 

En Coleóptera , en el área dorsal en la parte post e rior se desarrolla a 

menudo unas manchas blancas o de apari encia moteada como resultado de 

la infección de las células del cuerpo graso y epidermales . Las célu -

las infectadas y los cu e rpos de inclusión del virus se pueden encontrar 

en la hemol infa . 

Un signo tamprano de infección dentro de la cél u la es la formación de 

densos v i roplasmas los cuales toman una qpa r iencia granular y algo fi 

brilar . La formación de las pa r tículas i nmaduras de l virus toma lugar 

en los bord es de este viroplas ma . Esta s partí cul as inmaduras se an exan 
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gradua lmente al mater ial del viroplasma . 

Es carac terí st ico de los Poxvlridae que las partículas esféricas Inma -

d~ras alcancen una forma de madu rac i6n compleja . Tal maduraci6n ocurre 

tarrb ién en los Entomopoxvirus . Du ran te este proceso se forma un nlícleo 

denso v i ral y pusden aparecer densas áreas de material desconocido simi 

lares a los cuerpos la terales del virus de la vaccinia. Las membranas 

que rodean las pa r t l culas inmaduras desaparecen . La capa externa se 

cond ens a en l a estructura característica de estos virus en forma de mu

ral. Después o ce rca a la terminaci6n de este paso final, las partícu

las se Inc orporan en los cuerpos de inclus i6n encontrados en insectos 

mu ertos o moribundos . 

Entcmopoxvirus s e han ais lado de Cole6ptera, Lepid6ptera , Orth6ptera y 

Dlptera, sin embargo, muy poco se conoce acerca del rango de huéspedes 

de es tos v i rus . Estud 10s in iciales ind ican que son bastante específi -

COS , qu i zás l im i tados a subfam ¡ l las relacionadas " S in embargo, como 

con os v i rus po1 léd ricos nuc l ea r es, la fal ta de característ icas apro -

p i adas para la iden t i ficac i6n de nu evos a i s lamien tos hacen que la deter 

~jnac i 6n de l rango de huéspedes sea i ndefi n ido . 

'30 IRIDOV IRUS 

- 1 Vi r us Ir idiscentes 

~¡o rf2,1 0q í a .• Es t os v irus pe rtenecen a la famil ia Iridoviridae y difie

ran de aquellos desc r itos en las secc iones prev ias en dos formas. Pri

mero, los vlri on es no estAn ocluidos en crista les de proteína sino que 

s e nncuan tra n libres e el ~ i topl~sma de cé lul~ s infectadas. Segundo, 
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el viri6n es un icosaedro de seis lados en vez de tener forma de vari -

1 la . El tamaño de la part tcula varía de 130 nm de di~metro para el vi

rus aislado de Tipu la a 195 nm de di~metro para este virus aislado de 

mosquitos. Esto los coloca entre los Iridoviridae m~s grandes hasta el 

momento , El .v ir i6n consiste de una proteína nuclear densa rodeada por 

un cépsido y encer rado dentro de una memb rana . 

Propiedades Fís icas y Qutmicas . Estas par tículas de virus están com 

puestas de 11 a 18% de ADN , aproximadamente 5% de lípidos y el resto de 

proteínas. El ADN es de dobl e cadena y contiene sólo las bases adenlna, 

guanina, t imi na y citoslna . 

Las partículas del virus son termolábiles; la in f ectividad se pierde 

después de tratarlos a 60°C durante 5 minutos o a 50° C durante 30 minu

tos . El vi rus iridiscente aislado del cole6ptero, Seriscesthis pruino

sa es resistente al éter y al cloroformo y presumiblemente otros virus 

tambi én son resistentes aunqu e no se han probado . 

Propiedades Bi ológica s. La característica sobresaliente de este grupo 

de virus es el color iridi scente impartido a los tejidos infectados por 

las masas cristal inas de las partículas de virus que se desarrollan en 

él. El color puede ser azul indigo, blanco azulado opalescente como se 

describe para Tipula paludosa, a~ul verdoso turquesa iridiscente como se 

ven en uno de los virus de mosquitos, o pardonaranja iridiscente causa 

do por otro virus de mosquitos. 

La infecci6n se puede causar tanto por alimento contaminado o inyectando 

virus purificados d irectamente en e l hemocelo de i ns ectos susceptibles . 



La repl icaci ón de los r ivus ocur re primordialmente en e l cuerpo graso 

aunqu e las células de la sangre, de l a epidermis y del tej ido que forma 

e l adulto pu eden s e r inf ectadas. En los últimos estados de infección 

los lóbu los del cue rpo graso se hipe rtrofian y contienen microc·r istales 

del vi rus que dan al t ej ido enfermo su caract e rística iridiscencia . 

Dentro de una célula in f ectad a , la repl icación del virus ocurre entera

mente dentro de l c i toplasma . Al cabo de dos d las des pu és de la inf ec -

c ión s e obse rvan d iscr étos est roma s virogén ·¡cos . F inalmente estos estr9 

mas pueden ocupar todo e l citoplasma de .l.é' célula. Ellos con tienen la 

pro t e ína de l vi rus y e l ADN y es aquí donde las cápsulas de los viriones 

se f orman y el áci do nucléico s e incorpora en él. Así, cuando se exam! 

nan al e l ectrom icroscopio t ejidos en fermos, e l citop lasma conti e ne cáp

su l as vac las y tamb ién part í cul as compl etas de virus. Cuando e l virus 

se purifica por centr ifu gaci ón de gradi entes de densidad, estas cápsu -

l as va cías se col ec tan arriba de las part1culas completas que son más 

pesadas; ya qu e no conti enen e l ADN no son inf ecciosas. Cerca de l fi -

na l de l proceso de repl icación s e forman mlcrocristales que contienen 

grand es cantidad es de viriones. A dif e rencia de los virus ocluídos, los 

cristales no contienen mucha proteína relacIonada con el vlri6n, solo 

conti enen los viriones~ 

Los Iri dovi rus s e han aislado dé ins ectos en los órden es: Col eóptera, 

Diptera y Lepid6pte ra. La mayoría de estos virus s e pueden transmitir 

a ins ectos de otros 6rd enes con poca dificultad, particularmente si s e 

los iny cta en e l hemoc e lo. Por ejempl o e l virus de I.~ s p . , TIV, y 

de l escarabaj o Sericesthis pru ino sa, S IV, se propagan comúnment e en lar 

vas de la po l illa de la ce ra, Gall e ri a mel lon e l la. El TIV se ha 
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transmitido artificialmente por i nyección a siete especies de Diptera, 

doce especies de Lepldóptera y tres espec ies de Cole6ptera. 

La existencia de este rango de huéspedes tan ampl io hace muy difícil el 

trabajo de id ent ifi car nuevos aislamientos. Actualmente las evidencias 

reunidas sob re las propiedades fíS i co-qu í micas y reacciones sero16gicas 

de estos virus indican que existen varios v iru s dentro de este género, 

pero la relación exacta es Incierta . 

4 . PARVOVIRUS 

4.1 Virus Densonucleosos 

Morfología . Estos v i rus pe rten ecen al género Densovirus de la familia 

Pa rvoviridae de los virus animales. Son virus no ocluídos cuyas partí

culas se encuentran libres en el núcleo de las células; son icosaedra -

les de 21-23 nm de di~metro . Cada partícula consiste de un núcleo den

so compuesto de nucleoprotetnas rodeadas por un c~ps¡do proteínico que 

contiene 42 capsómeros. la simetría del cápsido es cúbica. El cápsido 

no contiene membranas envolventes. 

Propiedades Físicas y Químicas . A diferencia de los virus ADN menciona 

dos con anter ioridad, los Densovirus contienen un ADN de una s61a cade

na. La partícula compl e ta está formada aproximadamente de un 30% de 

ác ido nucléico . Durante la purificac ión de estos virus por centrifuga

ción de gradientes se obtienen dos bandas de partículas, una con partí

culas vacías y otra banda qu e cont i ene los v irion es completos. 

Estos virus son resistentes a éter y cloroformo y permanecen infectivos 

despu és de tratami entos a 80° C por 10 minutos o por varios años a 7DoC. 



Propiedades Biol6gicas. Las enfermedades causadas por estos virus se 

caracterizan por hipertrofia extensiva del n~cleo y el desarrollo de 

densos cristales dentro del n~cleo de células infectadas. La infecci6n 

se puede iniciar en larvas susceptibles tanto por ingesti6n del virus 

como por inyecci6n en el hemocelo del virus purificado. Casi todos los 

tejidos de la larva son susceptibles, con la excepci6n de las células 

del sistema nervioso y 6rganos reproductivos que se ha demostrado. La 

replicaci6n del virus ocurre en el cuerpo graso, los hemocitos, el in

testino anterior y trasero, los tubos de malpigi, las glflndulas de seda 

y las células peritraqueales. 

Las larvas maduras al recibir pequeñas cantidades de virus pueden desa

rrollarse hasta el estado pupal, pero cualquier tej Ido larval que quede 

es infectado; la infecci6n se dispersa progresivam~nte a los discos ima 

ginales y hacia otros tej idos pupales. 

La enfermedad se conoce que ocurre en Galleria mellonella. En Europa 

ocasiona serias pérdidas econ6micas cuando el virus infecta colonias de 

este Insecto, las cuales se util izan como cebos para pescar. El virus 

también puede causar infecciones importantes en colmenas de abejas afec 

tadas por esta polilla cuando se introduce a ellas. 

I l. VIRUS QUE CONTIENEN ARN 

1. VIRUS DE LA POLIEDROSIS CITOPLASMATICA 

1.1 PoI iedrosis citoplasmática 

Morfolog1a . Este grupo de virus está colocado en la familia Reoviridae 

pe ro hasta el presente no s e le ha asignado un nombre genérico. Como en 
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los virus poI i édricos nucl eares los virus pertenec ientes a est e grupo 

causan la formación de cuerpos de inclusión qu e contien en los viriones 

infecciosos. A d iferenc ia de VPN. estos cuerpos de inclusión se forman 

s610 dentro de l citopl asma de las célu las infectadas. La forma de los 

cu e rpos de inclusión varía y está aparentemente codifi cada por e l geno

ma viral . Los gusanos de la seda sufren de enfermedad es que conti enen 

poli edros tanto hexagonal es como tetragonales los cual es s e pu eden sep~ 

raro Cuando se suministran a larvas sanas de l gusano de la s eda po r s ~ 

parado, cada uno produce su forma caracte ríst i ca. Sin embargo, el ta -

maño de los poliedros no es uniforme en ningún virus y varían dentro 

del tejido de un insecto Infectado desd e sólo visibles al microscopio 

de luz hasta alcanzar 2,5 )1 de diámetro . 

Las mol écu las de proteína de los poliedros citoplasmáticos están arre -

gladas en una estructura de látice similar a la de los poI iedros de VP N. 

Los viriones se incorporan en los poI i edros en una forma aparentemente 

al azar, sin distorsionar el patrón del látice . Los últimos viriones 

incorporados en los poli edros se local izan muy cerca de la superfici e y 

se pueden remover fácilment e por tratamientos químicos leves, dando a 

la supe rficie de los poliedros una apariencia hoyada en las electromi -

crograf1as. 

Los viriones de los virus citoplasmáticos son de forma icosaedral. Con 

tienen un nú c leo denso rodeado por dos cubi e rtas concéntricas icosaedra 

les . La capa externa presenta protuberancias en forma de tubo que dan 

una apariencia cornuda en electromicrografías. El viri6n tiene aproxi

madam ent e 60 nm de diáme tro. 
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Propiedades Físicas y Químicas . Los po l iedros de este grupo se pueden . 

teñir f~cilmente en una lamInil l a fijada al calor con soluci6n de Glem

sa, son mucho menos estables que los de VPN . Son insolubles en agua, 

pero s i se los deja en agua, tienden a grabar el agua y a perder los vi 

riones superficiales. Sin embargo, son menos solubles en ~lcalis que 

los VPN y cuando se trata con Na
2 

C0
3 

diluido u otro ~Icalis pierden los 

viriones, dejando los cuerpos po I iedricos sin disolver llenos de orifi

cios correspondientes a los viriones disueltos. Los viriones tienden 8 

dest ru1rse r~p i damente en soluciones ~lcal is y se debe tener cuidado al 

separarlos de los cuerpos poliédricos. Un método recomendado consiste 

en tratar l os poI iedros con Na2 C0
3 

al 2% durante 30 segundos . Luego 8U 

mentar el volumen 30 veces con agua destilada hirviendo y centrifugar a 

36.000 r . p.m. durante 30 minutos. El precipitado que se obtiene se re 

suspende en agua destilada y se centrifuga a 10 . 000 r.p.m. por 15 mi -

nutos. Sin embargo, la concentración óptima de Na2 C0
3 

requerida para 

obtener el m~ximo número de viriones intactos se debe determinar para 

cada virus en particular. 

El ARN de estos virus tiene una composición equimoi ar de bases de adeni 

na-uracil y guanina-citoslna y es resistente a la rlbonucleasa y por lo 

tanto es de doble cadena. Los virlones liberados de los poliedros son 

resistentes al tratamiento con éter, tanto a 25° C como a 37°C. Sin em 

bargo, los viriones que se encuentran libres en las células infectadas 

y que no se han incorporado a los poliedros son resistentes al éter a 

25°C pero no a 37°C. 

Propiedades Biológicas. Estos virus pueden infectar in~ectos susceptibles 
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tanto por Ingesti6n de los poI iedros como por inyeccl6n de los vlrlones 

libres en el hemocelo. Los insectos infectados muestran pocos signos 

externos en los estados iniciales de la enfermedad. El crecimiento se 

retrasa y las larvas son pequeñas, se alimentan menos, su desarrollo es 

menor al compararlas con insectos sanos. La producci6n de grandes can

tidades de poI iedros en el intestino medio les da una apariencia amarl

llosa o blanca la cual se puede ver a través del integumento. A medida 

que las células del Intestino medio derraman su contenido, los polle -

dros pueden ser regurgitados o expelidos en las heces por la larva. 

Hlstol6glcamente, la Infeccl6n se detecta primero en las células epite

liales del Intestino medio. En el gusano de la seda los poliedros se 

forman en las células cilíndricas del epitel io, pero no en las células 

en forma de copa o intersticiales. En otros insectos todas las células 

del intestino se pueden infectar. 

Uno de los signos Iniciales de infecci6n en las células epiteliales es 

la formacl6n de un estroma virogénico denso en el citoplasma. Estos es 

tromas son ricos en prote1na y se pueden diferenciar del citoplasma con 

la tincl6n de Giemsa o azul-bromofenol. Dentro de estos estromas se 

forman las part1culas de virus y los poliedros. Aunque por los signos 

externos la poliedrosis cltoplasmátlca es una enfermedad lenta y prolo~ 

gada, estos cambios histol6gicos ocurren rápidamente en las células In

fectadas. En muchos insectos se pueden ver poliedros grandes al cabo de 

6 d1as. Aunque estos poI iedros son los signos de Infecci6n más obvios, 

se ha encontrado que contienen menos de la mitad de los viriones produ

cidos en un Insecto Infectado. Los cálculos de viriones libres han al

canzado hasta un 70% del total producido en la célula. 
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Rango de Huéspedes. Los virus poli édricos citoplasmáticos se han encon 

trado en su gran mayoría en Lepid6ptera y se han aislado de cerca de 18 

familias en este orden. Sin embargo, estos virus no son tan espec1fi -

cos como son la mayoría del resto de los virus que contienen ADN y no 

ha sido posible determinar si los v i rus aislados de insectos d iferentes 

son realmente diferentes. Los virus hexagonales y tetragonales del gu

sano de la seda están estrechamente relacionados serológicamente y est~ 

dios hechos con siete virus aislados de insectos de las famll ias Nymph~ 

1 idae, Arcti idae, Notodontidae; Lymantrlidae, Hepial idae y Lasiocampi -

dae indicaron que también todos estaban estrechamente relacionados sero 

16gicamente. Sin embargo, s e encon t r6 qu e estos virus son serológica -

mente diferentes a los dos virus de Bombix mori. Por 10 tanto parece 

que existen varios grupos de virus poI iédricos citoplasmáticos, pero p~ 

co se conoce acerca de ellos as1 qu e el rango de huéspedes no se puede. 

definir con n'ngOn grado de confiabil idad. 

2. RHABDOVIRUS 

2.1 El virus sigma de Drosophila melanogaster Meigen. 

El examen de fotomlcrografías electr6nicas de tej idos de moscas enfermas 

indican que las partículas de este virus tienen 70 X 140 nm de dimensión, 

son de forma hemisférica en un extremo y plana en el otro. Esta morfo

logía se asemeja mucho a la de los virus de la estomatitis vesicular 

(VEV) y de la rabia. Con base en su forma típica de bala, el virus 

sigma se podrta clasificar junto con VEV y el virus de la rabia como un 

Rhabdovirus pero la Identidad del ácido nucléico no se ha establecido. 

Los miembros del grupo Rhabdovirus conti enen un ARN de una sola cadena. 
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El v i rus causa una infección heredi tar ia, la cual es t ransmitida a tra

vés del huevo y de la es perma y produce una sensibi l ¡dad poco común al 

CO
2

, Niveles de CO
2 

que normalmente soloanesteslanmoscas sanas , cau -

san una par~lisis pe rman ente a m05cas Infec t adas , Si se coloca una do

sis alta del virus en los huevos, ocurre una alta mortal idad en los em

briones y las larvas que emergen requ ie ren un pe ríodo largo de tiempo 

para desarrollars e hasta ad ultos , 

La multipl icacl6n del virus empI eza en el ~uevo antes de ser depositado , 

continúa durante la fertilliaclón y desarrollo y alcanza su m~xlmo cuan 

do el insecto alcanza su estado adul to , S i e l virus s e inocula en lar

vas, pupas o adultos sanos, hay un ~ disminución inicial en el virus se

gu ido por un período de aum ento exponenc ial en su cantidad. Finalmente 

ces a el aumento en l a canti dad dei vi rus y el n iv e l se mantiene constan 

te du rante la vida de la mo~ca. 

Este virus s e ha transmitido a ot ras especies de Drosophila pero no se 

conoce qu e infec t e ningún otro in s ec to ni se ha d e~ostrado que Infecte 

otros animales. 

3. ENTEROVIRUS 

3,1 El virus de la paral isis de las ab ejas . 

Los adultos de las abejas productoras demiel pu ~d e n desarrollar una en

fermedad conocida como " par~1Isis de las 2:bejas ' ; los signos de esta 

enfermedad son in habilidad para volár y t.emblor en l as alas y patas. 

Las pa r t lcul~s de virus a soc iadas co~ es t a enfe rmedad presentan dos mor 

fol og í f: S dife r <o nt ':':s . Un gn 'PQ r;!;, Ul ·formado por part1culas isométricas 
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' de aproximadamente 28 nm de diámetro y e l o tro de pa rtícul as de forma 

irregular que promedian 27 x 45 nm. Ambos viru s conti en en ARN como ~c¡ 

do nucléi co. 

Aunqu e ambos virus producen los mismos s ignos de enfermedad en ab ej as, 

solo la s partículas de forma irregular producen la enferm edad por infec 

ci6n natural. Este virus llamado "virus de la parálisis cr6nica de 

las ab j eas" (VPCA) s e encu entra en los gangl ios toráxicos y abdomina

l es de las abejas infectadas . El virus isométrico llamado "virus de 

la pa rélisis aguda de las abejas" (VPAA), causa una súbita apariciOn 

de la en f ermedad y finalmente la mu e rte de las abejas infectadas, sOlo 

cuando se inyecta en abejas sanas. Adem~ s de abejas varias especies de 

abejorros son susceptibles a estos virus. 

3.2 Vi rus "Sacbrood". 

Este virus también causa enfermedad en abejas e infecta el estado de 

larva exc l usivamente. Las partTcula s de este virus son icosaedros y 

tien en un núcleo compuesto por ARN. Las partículas tienen 28 nm de dié 

metro y s e parecen mucho a las partículas del VPAA. Sin embargo, no se 

ha logrado infectar adultos de abejas con el virus sacbrood, ni larvas 

con el VPAA. 

Las larvas infectadas son de color marrón claro con la cutícula dura. 

En los últimos estados de la enfermedad los tej idos del cuerpo se licuan. 

El nombre se deriva de la apariencia de saco que adquiere la larva mue! 

tao El tej ido del cuerpo graso es e l més afectado y las partículas se 

pu eden ver en las fotomicrografTas el ectrónicas empacadas en arreglos 

cristalinos muy un idos. 



277 

4 . onws 

4. 1 Vi rus ·'\·Ia s ,> e rsucht" de Coleópteros. 

E s t~ v i r us no oc l u1do s e ha en cont rado que causa enfermedades en algu -

nas espec ies de Me lo lontha . Las par ticulas son casi esféricas y miden 

ent r e 60 y 75 nm de di~me tro . El éc ido nucl éi co parece s e r ARN. 

Las larvds Infectadas aparentan ser transparentes debi do a la desinte -

gración de l cuerpo g raso, En los últimos est ados de las larvas enfe r -

mas se vuel~en br il lantes , de color bei ge y cerosas. Puede ocurrir des 

hidrataci6n ocasionando .que las larvas muerta s aparenten estar momifi -

cadas . 

El vi r us pa re e que s e multiplica principal me nte en el citoplasma de las 

cé l ulas del cue rpo graso . SIn embargo, en estados mfls avanzados de la 

en f e rmedad puede ci t rofi ar la epiderm is, e l sistema traqu eal, los múscu 

los, e l s 1stema nervioso y las cé lulas intestinales. 

4 . 2 Virus no ocluídos de Lep idópt e ros 

Las enfermedades de v i rus clAsicas a l epidópteros son siempre causadas 

por v irus oc luidos, siendo los poI iédricos nucleares y los poI iédricos 

cltoplasmflticc s los mfls frecuentes. S in embargo, se ha demostrado que 

l a enfermedad "f lach e rie" del gusano de la seda es causada por un vi

rus esférico de 30-32 nm de dlflme tro . Esta enfermedad se ha observado 

en gusanos de la s eda durante mfls de 200 a"os . Los signos caracter1st! 

cos sor. la rva s déb i l es, flojas y l entas la s cual ~s en los últimos esta

dos de la enfermed ad se tornan frég i l es y putrefactas . 
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Una enfermedad similar se produce en larvas de la mariposa, Antheraea 

eucalypti. Este virus es también esférico, de cerca de 50 nm de dléme-

t ro, y contiene ARN. Parece que s610 se desarrolla en células del Intes 

tino medio, pero el desarrollo es ~astante répido y la muerte ocurre al 

cabo de 12 horas. Las larvas enfermas se vuelven flácidas y decolora -

das después de la muerte a menudo cu e lgan del último par de seudopatas. 

Se han registrado también varios aislamIentos de virus no oclu l dos pe -

queños , esféricos, cuyo ácido nucl~lco es ~DN. Uno de éstos que ocurrel . .; 

en Galleria mellonella tIene uni part1cula con un diámetro de 21-23 nm, 

los otros aislamientos de Phllosamia cynthia x ricinl, Antheraea perny l, 
¡ 

Hvalophora cecropla y Actlas selene tienen part1culas con diAmetros en-

tre 37 Y 42 nm. Las enfermedades producidas por estos virus son del tl 

po de disenter1a. Las larvas se tornan débiles y pueden o no decolora! 

se. En Galleria el virus parece que Infecta todos los tej Idos, pero en 

los otros Insectos el desarrollo del virus ocurre s610 en las células 

del Intestino. 

~ .:', ' , 
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HOMENAJES Y ENTREGA DE PREMIOS OTORGADOS POR LA SOCIEDAD COLOMBIANA DE 

ENTOMOLOGIA 

1. Homenaj e de la Soc iedad Colombiana de Entomologí a a la Memoria del 

docto r Oc tav io Ma rí n Va lenc ia. 

Palabras del doc t o r J ua n de Dios Ralgosa: 

Octav io Marin Va lencia nac ió en El Pobledo (Antl oq uia) el 9 de Enero 

de 1930 y se gradu6 en Mede llí n en 1955 en la Facu l tad de Ag ronomia . 

Desde sus prime ros años se v lncul6 a l Ins titu to de Fomento Algodonero 

(IFA) con sede en Arme ro (Campo Exper imental de Bledon ia) . Prest6 

sus servicios a esta in s tl t uc l6n en las zonas de Cereté , Aracataca, Rio 

hacha, Esp i nal , Guamo , Buga y Pal mlra. Su br i llante t rayectoria le me-

r ec ió e l respeto general CQ~O una de las personas de mayor experiencia 

de campo en el ramo de la Entomol ogía . Posteri orment e hizo parte del 

Comité de l a Federaci ón Nac Ional de Algodoneros en Zarval; al11 dej6 en 

tre direct ivos, agriculto res y técni cos sus mis gratas en señanzas en el 

campo del ma nej o de plagas no s ol o en el algodón s ino en otros cultIvos. 

Queremos destaca r en este ac t o s u en erme pod e r de obs ervación y sus va

liosas contribuc iones sobre l a biol ogla y contro l de la mosca blanca 

del algodonero y las soluciones prácti cas que d i6 a los problemas de 

ácaros y belloteros en es t e cul t i vo . 

Qui z ~ la Gltima e tapa de su v ida nos pa reci ó m~s benéfica para el desa

rrollo de los prog ramas de manejo de plagas en a l godonero y en otros 

cultivos . El Vall e del Cauca en general y e l Comité de Algodoneros de 

Zarzal en especi al , pueden sen t irse o rgul losos por su trabajo /l Experie!:! 

clas sob re Cont 01 In t egrado en la Lona Norte del Vall e de l Cauca" . No 
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es co i ncidencia p es que en l as épocas erttl eas de l cult ivo del algodc

ne ro, 1975 y 1977 todos se p r egun t a r on cómo era posi ble que aquellos 

a gr 6nomos y agricultores que si gu i e r on sus consejos hub ieran pod ido ob

t ener altos rend ImIentos en s us cu l tivos cuando pa a sus vec inos las co 

s echas f ue r.on ca ta!:> t 1"6 ~ I ca s , 

Octav lo no se Ilev6 s us ens enanzas , I ~ pred¡c6 , le s pra c t l c6 e h i zo 

part '¡"'¡ pe de e l l as a todos sus co l egas , JamJ!!¡s se I l am6 En tomól ogo pe ro 

h izo g r an f avor a nuestra prof es Ión y a nues tra Soci edad , 

S irve es t e homenaje pa r a re sal tar su memori a, sus aport es y su a f á n de 

se rv id o , Pe ro.1tame doña Ma rgo t de Nartn rendir tributo a nomb r e de S9 

COLEN a la memori a de s u d ist i nguido eS poso y ha cerle entrega de un per 

gam l no que d i ce as 1: 

li la Sociedad Colomb Iana de Entomo l og1a, SOCOlEN , r inde homenaje a la m= 

morla de s '>O C I O fundador OCrAV¡O MAR IN VALENCIA como r econoc,im iento a 

sus mér ; t o'S de Inves t i gador e impulsor de l os pri ncip ios entomoI6gicos" 

Junta Directiva (f i rmas). Ca l! , Ju l o 27 de 1979. 

Pa labras de l a s eño r a Margoth Robles de Ma rin: 

"Señores de la J unt a Di rectiva de Soco l en , s eñores In teg r antes del Com1 

té Organ izado r del VI Congreso de la Soci edad Co l omb iana de Entomolog1a, 

seño ra s y señores : Pard mt en cond ic ión de es posa de Octav io Ma r in es 

un momento tras cendental y luc t uos o . No t engo más que palabras de agr~ 

deci m!en t o pa ra con la Sociedad Co l omb iana de En tomo l og t a y todos sus 

sod os de qu i enes hemos recib ido con mi f am il l a e Ind iv idualmente y aho 

ra en fonna of ic ia J , le CO oc!m l ento a l a mlsi ón y a l a act iv idad 
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desa r rollada de quien se ha d icho le ded lc6 toda una vida a la Entomo -

logia . Por pa rte de mi desaparec ido esposo y personalmente en nombre 

de mi fam i lia y de sus que r idos padres des eo que la Sociedad Colombiana 

de Entomo l og t a con tin ue s u ma gni f i ca labor en benef icio no solamente de 

sus soci os s i no de l pa ! s entero . En es ta ceremon ia me siento sumamente 

triste pe ro a l a vez orgul l osa a l saber que Octav io ha cumplido un com

prom iso pa ra con l a cienc ia entomol 6g ica y sus a pl i caciones prácticas, 

en fo rma t an sat i s factor Ia que l a Soc iedad Colomb iana de Entomología 10 

está reconociendo, por los ar ti cul as ci ent1fi cos y técnicos para las g~ 

neraciones fu t uras y presen tes. Nuevamente mil y mi l agradecimientos , 

2 . Homenaj e de la Soci edad Co lombiana de Entomolog l a al doctor Belisa

rio Losada Sln is t er ra . 

Palabras de l docto r J uan de Dios Raigosa: 

El doctor Belisar io Losada S i n!sterra nació en Cali en 1909, real izó 

sus estud ios prof es iona les en la Un ive rs idad Nac ional, Facultad de Ag r~ 

nomia de Medelli n y se graduó en 1938. Fué prof esor de Entomología Ge

neral y Económ ica de t iempo completo en la Facultad de Agronom í a del Va 

lle del Cauca ent r e 1934 y 1940. 

Jefe del Se rv ic io de Ent omolog í a en la Estac i6n Exper imental Agrícola 

de Palm ira ent r e l os años 1940 - 1950 . Consultor Técnico de varias fir 

mas comerc iales producto ras de ag roquimicos, tales como, Casa Qulmor, 

Cooper, Geigy . Miembro de l cue rpo técnico del gobierno colombiano ante 

la F.A, O. 



En 1949 J efe del Servicio de control de ins ectos qu e afectan la Agricul 

tura , Compañí a Grancolombiana de san eamien t o . 

En 1950 Jefe Director de la Divisi6n de Agricultura en el Valle del Cau 

ca, miembro de la junta directiva de la sociedad de Agricultores de l Va 

11 e . J efe de exten si6n de CVC en el Valle del Cauca . 

Dent ro de sus publi caciones se destacan: "Situaci6n f l tosanitaria de 

los granos : ma í z, fr í jol, arroz y trigo en almacenamiento en Colomb i a" , 

"Los insectos, escamas de los cítricos, biología y métodos para comba -

t irI os" . 

El doc tor Bel isa ri o Losada S. fué uno de los primeros en reconocer y es 

t ima r pé rdidas económ icas ocas ionadas por Diatraea en caña de azúcar y 

en la Memo ria Técn ica de la Estacl6n Experimental Palmlra del año 1940-

1942, recomienda que s e establezcan crías de Insectos benéficos como 

Trl chogramma y se import en parflsltos de larvas Di at raea tales como Pa -

ratheres ia clar ipa lpis, Metagonlstylum ml nense, Lixophaga diatraea. Es 

tas recomendaciones, s egún sus propIas palabras, se han cumplido después 

de 35 años . 

En la memor ia técni ca mencionada anteriormente el doctor Belisario Los~ 

da reg is t ra los ins ectos propIos de varios cultivos de la época, entre 

e llos , c ítr i cos , al god6n, caña , tomate, manzano, arroz, aguacate, fríj~ 

l es, cacao y tabaco . 

La Junta Directi va de SOCOLEN acordó por unanimidad designar como "miem 

bro honorarid' al doctor Bel isario Losada Sinisterra en reconocimiento 

a su merito ri a labor como Entom610go y destacarlos publicamente como un 



verdadero ejemplo pa ra nuestras generaciones y las futuras . 

En cal idad de Pres idente de SOCOlEN es para m1 un verdadero honor hacer 

entrega de esta placa a l doctcr Be l isario Losada que lo acredita como 

Socio Hono rar io de nuest ra Soc iedad y que d ice text ua lmente: 

" la Sociedad Co lombi ana de Entomolog1a , SOC OLE N, a BEllSARIO LOSADA SI-

NISTERRA, Soc io Honora r io, " Cali , Julio 27 de 1979 . 

3. Homenaje de la SocIedad ColQ~b l ana de Cntomología al doctor Adalbe r 

to Figue roa Potes. 

Palabras del doctor César Cardona Mejla: 

Por haber s id o olumno de Adalbe r to Flgueroa Pot es, el señor Presidente 

de la Soci edad Col omb ian a de Ent:omol ogi 3 me er. carg6 hacer entrega de es 

te s ince ro homenaj e que le rinde Socol en. 

Genera lmen te se d ice s iemb ra un tlrbol, lee un libro y ten un hijo y ha-

brás vivid. la vid a . En su caso especial doctor Figueroa yo considero 

que su vi venc ia ha s ido mejo r que la normal porque usted ha dedicado 29 

años de su vlda a la a veces ' Ingrata pero muy noble labor de educar. 

Para aquellos qu e no tuvieron la fortuna de ser sus alumnos o para las 

nuevas generac iones, voy a hacer una semblanza muy rápida de quien es 

Adalberto Figueroa Potes . 

Adalberto Figueroa Potes, es Ingeniero agr6nomo de la Facultad de Agro-

nomta de Palm i ra, Master of Sclence en Entomolog1a de la Universidad de 

Mlchigan, y estudios en Entomologla Trop ica l en el Instituto Biológico 

de Sao Paulo . 
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Tiene más de 39 trabajos c ien tí ficos publi cados y su más Importante co~ 

tribuc ión es el libro " Insectos y Acar l nos de Co lombia", obra fundame~ 

tal de consulta . Todo es to ates tigua su fecu nda labor como i nvestiga -

do ro Adalberto Figueroa fu é el primero en Colombia qu e ini c ió una nue

va era de conocimientos , encaminados a situar la Entomo log í a dentro de 

un marco más ecol6gico, de acuerdo con l as en eñanzas de Francisco Luís 

Gallego . Prueba de é l lo es su excelente trabaj o " La rup tura de un equí 

I ibrio" , " Consideraciones b io lóg icas sobre el uso de los nuevos insecti 

c idas", publ icado en 1953 . 

También estructur6 y present6 al Gobierno de Co lomb ia las bas es y la r~ 

glamentación oficial para el uso y comerc io de Insumos Agr ícolas y pa ra 

un estatuto jurídico, sobre la fabrlcac i6n, uso y comerci o de Plaguici

das . También pres entó las bases técni cas y cient í ficas para reglamen -

tar el uso de la aviaci6n agrícola en 1961 media nte s u publ i cac lón La 

Aviaci6n Agrícola ante la ley . 

Ha sido director de la Estaci6n Ag rí cola de Buga (Valle) ; Jefe del De

partamento de Sanidad Vegetal del Depar tamen t o del Val l e; Jefe del De -

partamento de Biología de la Facultad de Agro'10m1a de Palml ra; profesor 

de la Escuela de Graduados del ICA en Tlba ltatl!; Decano de las Faculta

des de Agronomía de Bogotá y Tunja; Asesor del Mi n istro de Agricultura; 

repres entante ante la FAO en var ios Cong resos y po r sobretodo catedrá -

tlco titula r de Entomolog1a de la Unive rs idad Nac ' ona l por 29 años . 

Por sus cátedras de Entomologfa en las Facultades de Agronomfa de Pal -

mira, Bogotá, Tunja y en la Escuela de Graduados han pasado centenares 

de estudiantes, muchos de éllos fueron mot ivados y est imulados para 
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dedicarse a la Entomología y hoy f iguran des t acadamente en la Investl -

gaciOn y en la asistencia t~cn ica en e l Cont rol de Plagas, en Colombia. 

En 1960 rec i b ió la gran meda ll a a l méri t o ag ronómico; medalla y perga -

mino al m~r i to ag ronóm ico otorgado por AS lAVA en 1976 y el pergamino de 

la Asoc iaci6n de exal umnos de l a Facultad de Agronomí a de Palm i ra, como 

reconoc imi ento po r la publlcacl6n de su 1 i bro " Insectos y Acarl nos de 

Colombia", 

Permltame entonces docto r Fi gue roa que yo sume a estos homenajes uno 

muy sincero de la Soc iedad Co lomb iana de Entomologí a, con una placa que 

dice as1 : 

" La Soc iedad Col ombiana de Entomología, SOCOLEN, ri nde homenaje al mae~ 

tro de las cienc ias entomo l6gicas, ADA l BERTO FI GUEROA POTES '.' Cal i, Ju-

1 io 27 de 1979 . 

Palabras del doctor Adalberto Figueroa Potes : 

1 El día Lunes 23 del presente mes a las 3 /2 de latarde fui honrado con 

la visita de la Junta Directiva de Socolen , con el fin de anunciarme un 

homenaje en nombre de la Sociedad Colombiana de Entomología . Este ges-

t o es la rea cci6n natural de la gente del trOpico, bien educada, de am-

plio coraz6n ; es la expresi6n decente de hombres que en el ejercicio de 

la c ienc ia y de la t~cnica, se han hecho c iudadanos del mundo porque la 

Entomol ogí a no ti ene fronte ras . S I acaso me rezco es te galardOn es por-

que soy uno de los eslabones en esta cadena de las ciencias naturales 

que me hace evocar tantos recuerdos . Mirar atrés es sentir retrospec -

tlvamente que somos muy nuevos en la Entomología, en Colombia. La 
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colonia española en nuestro pats no nos dej6 si no la trunca Expedición 

Botán ica y no le dió tiempo a Jorge Tadeo Lozano pa ra ser entom610go sl 

quiera . La llegada de Morillo nos dejó el ampl io paréntesi s en ciencia, 

casi más de 162 años , As í que no nos tocó la suerte que tuvo nu estro ve 

cino EE . UU. de Norteamérica quien rec i b ió una verdadera avalancha de 

cient íficos qui en es huyendo de l as guerras napoleón icas, procedieron de 

Franc ia, Inglater ra, · Sulza , Suecia, etc, Qu e amp li o paréntesis va has

ta 1914 porque aqui apareció el pr imer esbozo, el primer ins tante de 

nuestra Entomología con el docto r Evar isto Garc i a, Val lecaucano,quien 

escrib i6 sobre l os llamados gusanos urticantes del Valle del Cauca . Lue 

go, el ant ioqueño doctor Posada Ara ngo qui én mencion6 a l go sobre las lan 

gostas, la Schlstocerca ame ri cana de nuestros di as, Luego la valiosa co 

munl dad de los Hermanos Cri st lónos en el Col eg io de La Sal le en Bogotá 

donde surge el famoso Herma no Apolinar Maria con su gran colección ent~ 

mol6gica, reducida a cenizas en Abr i l de 191f8. Luego más allá brilla 

el gran Francisco Luis Gal lego en la docencia en la Facultad de Agrono

m1a de Medellln, año 1926. Al mIsmo tiempo el bogotano Luis María Mu -

rillo, en 1930, ya publ i ca los pr imeros foll e tos, por ejemplo: " Qué es 

el muque de la papa y como s e combate" y un trabajo muy Interesante 

sob re el Apanteles thurberiae como parasitolde del gusano rosado colom

biano, i . pyral is y l uego aparece el Instituto de Ciencias Naturales ba 

jo la d lrecci6n del docto r Enr ique Pé r ez Arbelaez con 4 entom610gos, al 

gunos disc í pulos de Francisco Lu1s Gallego. Con é l los comienza la dura 

lucha de la i nvestigac l6n, Ellos son Francisco Luis Otoyn, hoy eminen

te ganadero, Luis Maria Mur 11 0 de qu ien todos sabemos que fué el fund~ 

dor de l a EntomologTa del Min iste ri o , Leopo ldo Rlchter quien se dedic6 
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a la taxonomia de membrécldos y Carlos Marin. Murillo y Marin acrecen

taban la colecci6n entomol6glca . Rlchter continuaba con el estudIo de 

los membrác idos . 

Luego apa rece el nacImiento de la Facultad de Agronomía del Valle, hoy 

Palmlra y surge otro alumno del v iejo Gallego el doctor Bel ¡sario Lo -

sada Sinisterra, mI primer profesor en esta discipl ina . Aqui a mI lado 

le expreso 10 siguiente: Querido profesor : la antorcha que usted en -

cendi6 en m1 aún es té ardIendo y por consecuenc ia concatenada tambIén 

en mIs alumnos de Palm i ra, BogotA y Tunja, cu.nto le agradezco. 

Aparece el famoso Instituto DIA y luego el ICA en el Ministerio de Agrl 

cultura y asi con 10 demás hasta nuestro dtas donde aparecen ya las nue 

vas promociones con sus títulos de Maglster y Ph del exterIor, no sola

mente de EE . UU . sino también de Europa . Quiero dar simplemente nombres 

como una muestra al azar para demostrar la cal idad humana que tenemos 

en este campo de la Entomologla: Fulvia Garcia, Ingeborg Z. de Polanta, 

Bertha de Gutiérrez en el ICA los 3 mencionados ; Isabel Sanabria de Aré 

valo, en el Instituto de CIencIas Naturales de la U. Nal . ; César Cardo

na Mejla, MarIo Calder6n y Jesús A. Reyes en el CIAT; Bernardo ArIas 

VIctoria en el CIAT y Armando Bellinl en Celamerck; J . de D. Raigosa en 

el Ingenio ProvidencIa; JaIme Gaviria en el Ingenio Riopaila, Valenttn 

Lobat6n en l a Universidad de C6rdoba y que decir de aquellos médicos en 

tom610gos. A nosotros se nos olvIda que los médicos también han traba

jado en la Entomologla, s610 que ellos se han dedicado a la Salud Públl 

ca . Por ejemplo tenemos al famoso Ernesto Osorno Meza, Alberto Morales, 

Luis Patlño Camargo. Bernardo Rey, Santiago Rengifo quien fué Ministro 

de Salud . Pablo Barreto, actualmente en la Universidad del Valle, 



290 

Alexand er Iruarte, eso para mencionar unos pocos qu e en entomolog1a mé

dica han trabajado aquí y tantos otros qu e deberí a mencionar y que en 

la i ntimidad del laboratorio o en nu estros sol eados campos sin la vana 

ostentaci6n de poderío hicieron o hacen bien a la patria y a la humani

dad . Entonces a mis alumnos, a mis exdiscipulos, a mi s col egas de So -

colen, a l os que creyeron en m1, a los que perdonaron mis fallas y de -

fectos, rec iban mi eterna gratitud y no olvid en, pe rd6n si menciono el 

latín porque los entom610gos 10 manejamos, el siguiente lema, que hago 

mí o pero que es de la UniversIdad del Cauca " los que mueran, dejen la 

lu z a los que queden" . 

4 . Premio Hernán Alcaraz Viecco. 

En t rega del Premio Hernán Alcaraz Viecco , a cargo de los doctores Juan 

de Dios ·Raigosa y Germán Val enzu e la, correspondiente al V Congreso de 

Socolen, rea l izado en la ciudad de Ibagué . 

ACTA DE LAS SESIONES DE TRABAJO DEL V CONGRESO . IBAGUE, JULIO 28 DE 1978 

PREMI O HERNAN ALCARAZ VIECCO . 

Terminadas la s sesiones de trabajo real izadas durante el V Congreso, en 

la c iudad de Ibagué, durante los d1as 26, 27 y 28 de Julio, los difere~ 

t es moderado res que las presidieron, hicieron entrega a la Secretaría de 

Socolen de 105 trabajos seleccionados en cada sesi6n para concursar al 

Premio Hernán Alcaraz Viecco. Estos trabajos fueron: 

" El papel del Desmodlum tortuosum en la b iología de Hel iothis virescens " . 
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"Apuntes prelimina res sobre el anillador del algodon e roAdemus._~::..~.!..Ls." . 

" Reconocimiento de aqen t es bené ficos en e l algodonero en el depar t amento 

de Córdoba" . 

" Una viros is de ti ¡::.c ':: '~;:30 ;~ ;_; C >c:;S ; 5 COlil 0 contro l de l defol iador de la 

"Toxicidad de los res \duos de ai gu !1 os Ins ectic idas sobre Trichogramma 

sem i fumatum" . 

" Evaluac ión de med ios de cultivo para el nemátodo Neoaplectana carpocap-

sae y ensayo de campo para el control de Spódoptera frugiperda en maíz" . 

" Estudio prelim inar sobre cría masiva de C:u plect r 'Js. n . sp. cerca a coms-

_t9cki , parás i to de Anti carsia gemmata l is" . 

"Actividad d ,~ 1(15 t e rmitas en algünos su e los de la Orínoquia colombiana". 

"Dos p ie ri dos de grandes alturas de Colomb ia" . 

-'Nuevo ácaro de la palma africana y comportam iento del hibrido qulneen-

sis x melano coca frente a ést e"~ 

" Evaiuación de pé rdidas en rendimiento ocasionadas por Hel iothls spp. en 

e l algodonero" . 

Tres de estos t ra bajos fu e ron re tirados por los autores del concurso, 

por las s igu ientes ra~on~s: 

" EI papel de i r.e srr-'Jti :".ii':1 t .2Ir t llosum ;l :-', l a bl Qlogía de He; iothis v irescens" - ._- --- --,....- ---- -,-",-,-,---,-,,---,-. 

f ué reti rado por c '! a! .• te r ( uy i-:G11 11"l ;:l"l , según comun icac ión 0604 del 4 de 



,"\ / . 
f, , .' c . 

Sep t i embre de 1973 , ex ~l ¡cando que el trabajo no estaba 1 ¡sto para pu-

bl l eac ión y que an t ~ s debía clarificar algunos conceptos. 

' Una v i ros i 5 d ,~ ti po denso r.u c1 eos i s CQftlO cQntroí de l defol iador t! 0 la 

pa lma afri ca na S ¡ b : ,1'~ f~'2.~~_' . fué r c tll'a do :p0r Sl' au~or Philli p Genty. 

s e gú n c om un i cac i Ór. Ol!,' 06 dA Asosto 30 / VG ,:\Or /Ja be rs P. pub 1 ¡cado r; n una 

r ev ista e x tranj e ra an t e s de e ntrar ti (¡;on Cllr;; ar ,, 1 Premi o Hernán Alcaráz , 
", . ., " 

Vi e cco . 
" 

.' " , ", ./..;. -, 

'Nuevo áca ro de l a ¡Ji1 1m;:¡ af r i céma y 'comporta ndc n t o del hí bri do guineon-

,Ú~ x me lanococ ca f r~n t '~ Cl ()st~" , f ll l!! ' r~t lr.l'1d o por sus autore s Jorge ~1~ 

ya y f: ¡vera Gélr? 6n, s8gún cOIlll'r\i c:a c 1611 ; :O ¡:, H~G (h .I\S05 to 30/73, por h3ber-
., ~ 

s e pub] i cad o . 

Los oc ho t r abaj o s res t 9 n t ~s i~~ ro r. ~~ ~ r ~~3dos él I~ s In t As rant Es del Ju-

ra do doc t ores L{;;: 2 r ~) Po:-> ¿' d¿ , r8oc:o r0 ',; él za , t :;:r10 I~ orredor y Octavlo ~\ a-

t r es pr imerc s c :3 1 ~ f t ::.; d ·") r 85 1 ~~ 1 : 

~ , 1 doc t or Darío Cc r r cdor rJ St~ C 'J¡ 6 :'1 1 t r a baj 9 't:: stud io p r (~¡i m ina r s ob r e 

cr í él mas i v a dI; Eur l_e_<:_!..!:_u_~ n. s p, pos, : J?-ans'tgc~, par1i s i to de Ant icarsla 

,: 1 docto r Láz 2ro Pos a da s e l eccionó el tra~Jo , ":: va lu aci6n d e pé rdidas 

~ ~ r ~ n d imi e nto ocas ionadas por Ae l lothls spp. e n e l algodon e ro" , pre -
" 

5 ~ ~ t arl o po r Fc lvla G arcl ~ , 

'EVél : uac i 6n de 
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En base al veredicto el Premio Hernán Alcaraz Viecco, correspondiente 

al V Congreso de Socolen reali zado en la ciudad de Ibagué es el trabajo 

IIEvaluación de las pérdidas en rendimiento ocasionadas por el daño de 

Heliothls spp. en el algodonero l l
, cuyo autor es la doctora Fulvla Gar -

c1a Roa. 

Palabras del señor Presidente de Socolen, Juan de Dios Raigosa: 

En mi condición de Presidente de la Sociedad Colombiana de Entomología 

es para mí muy honroso y muy satisfactorio que Bayer Qu1micas Unidas h! 

ya creado el Premio Hernán Alcaraz Viecco en memoria de uno de nuestros 

líderes, creador practicamente de la Sociedad que actualmente nos acoge . 

Fulvia García no necesita pres entación pero si quiero decir que Fulvia 

hizo sus primeras armas en Entomología en el Campo Experimental Balboa, 

siendo yo jefe del Programa de Entomología del Instituto de Fomento Al

godonero. Es para mí muy satisfactorio nuevamente repito, saber qu e 

Fulvia además de ser la Secretaria ejecutiva por excelencia y alma y ner 

vio de la Sociedad, es la ganadora muy merecida del premio Hernán Alca-

raz. 

Tradicionalmente este premio ha sido entregado por un representante de 

Bayer. El doctor Germán Valenzuela hará entrega de él . Muchas gracias. 

Palabras del doctor Germán Valenzuela: 

Honorable Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Entomología, di~ 

tlnguidas personalidades, colegas: Este es para mí un momento de afor

tunada coincid encia de ser el portador del Premio He rnán Alcara z Viecco 

que anualmente concede la Sociedad Colombiana de Entomología . Digo 



afortunada coincidencia porque a este binomio Hernán Alcaraz - Socol en 

estoy profesional y afectivamente vinculado desde cuando con Hernán y 

un puñado de colegas logramos cristal izar la idea siempre latente de 

fundar esta Sociedad que se reafirma y de qué manera. Hago entrega pues 

del Premio Hernán Alcaraz Viecco 1978 a la colega Fulvia Garcia, premio 

que es más rico en su contenido filos6fico que en su contenido materia l. 

El contenido filos6fico es de constante y permanente perfeccionamiento 

del entom610go colombiano integral, como lo fué Hernán Alcaraz . Rea l

mente en esta ocasi6n envidio la fortuna de la poseedora del Premio Her 

nán Al caraz Vl ecco 1978. Fel icitaciones Fulvia. 

Palabras de Fulvia Garcia: 

Agradez co muy sinceramente el alto honor de que he sido objetó en la 

tarde de hoya la Sociedad Colombiana de Entomologia, a los señores 

miembros del Comité Calificador del Premio , a la firma patrocinadora de 

este Premio Hernán Alcaraz Vlecco y quiero dedicarlo muy especialmente 

a todas aquellas personas que han sido mis maestros, mis orientadores y 

que me han apoyado continuamente en la tarea de investlgaci6n . Tam5 ién 

qui e ro dedicarlo al Instituto de Fomento Algodonero, al Instituto Col~ 

blano Ag ropecuario, quienes han sido una verdadera Escuela para mi . 

Gracias . 

5. Premio Francisco Luis Gallego. 

Entrega del Premio otorgado a los estudiantes que presentaron el mejor 

trabajo durante el VI Congreso de Socolen, realizado en la ciudad de Ca 

I i . Los trabajos presentados fueron: 
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1. Comportam iento soci al del Eumeni do Ze th us sp . Edua rdo Flórez . 

2. Evaluación de vario s a trayent es pa ra la captu ra de l a mos ca de l as 

frutas, An as tr epha spp . en la zona cent ral de Cal das . I'\artha 11on

toya y Os car Cas ta ño . 

3. Contribución a l estudio de los hábitos de n idif icación de algunas 

abejas nativas s in agu ijón. Carlos Ve rga ra y Ant onio Villa . 

4. Evaluac ión de t e lara ñas a rtificial es para ca ptura de i nsectos . Jo

sé Cast i 110 Y \oI llllam Eberhard. 

5. Evaluación de pé rdi das caus adas po r e l 'Ba rrenado r de l t allo" ~\e -

lanagromyza lini en haba. Ber t ha Luci a Castro y Beatriz Pe r e ira . 

6. Estudios pre l iminares sobre la cr1a artifi ci al de Calopti I ia sp. 

barrenador de l ta l lo de la l eguminosa ~santhe s spp . Migue l San 

tiago Serrano y Mario Calderón. 

7. Pruebas de adaptacl6n de Trichogramma au s t ra l i cum int ·rodu cido de 

TrInidad para el control de He l iothis spp . y Alabama argillacea 

Hubner, en Colombia. Alma Ltda Obreg6n y Jaim e D. Gavirla . 

8 . Influ encia de cl ima, las fases lunares y e l año en la fluctuaci6n 

de la población de hu evo s de Heliothis spp . en e l cult ivo del algo

donero . Jertzahlm Olaya, Jaime Eduardo Muñoz y Phanor Segura . 

9. Influencia de algunos factores de man ejo de l al godone ro en la fluc

tuación de pobl acion es de huevos de He l iothis sRP. J e rtzah im Olay a, 

Jaime Eduardo _Muñoz y P ba ~or Se gura. 



• 

El jurr)do C<l " H l c¿ldor del Premio "Franci sco Lu i s Gall ego' ¡nt e g r .;¡do po ~' 

los doctores Rafae ! Cancelado, Alejandro Madr Igal y H§c t or Aldena escoglO 

como e l mej or tr~h,a¡j () e l titu l ado " Evaluación de pé rd idas caus",das por 

el " ba rrena':!o!" de l tal l o" Me lenagromvza.!1.!?l en haba" , pres entado por 

1 ~5 Bstud!dntes de l a Uni versidad de Narlfio Bertha Lucia Castro y Beatriz 

Pe relra o El Freml 0 fué en tre9a.~opor el doctor Adalber to Figueroa . 

, 
Pa labras de Be r t h" Lucia Castro\ 

Agrad ezc.,) a ln Sc'. ledad Col~i~11'a de Entamo 'logia este Prernl O que real
{ ~ 

men te no era eS¡ll€:rado por nosotras ya que son ! os pr ¡me ros pasos que se 

dan den tro de 1 campe de 1 a EntOl!l0 10g 1 a. Es to Ila s i {.O un es t ímu 1 o pa ra 

con tinuar en fu tu ros tr~bajos d~ invest l gacl6n , especi a lmente para mej2 

rar l a ca rrc, ra de Agro~omia y contr i bu1r con el pueblo col~nbiano al 

desarro l lo de l a agrIcu l tura. Muchas gracias , 
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