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TRANSMISION DE MICROFILARlt-YS y DE LARVAS INFECMNTESENTRE 

GARRAPAtAS DE LA ESPECIE ORN I THODOROS TARTAKOWSKYI y 

ELlMINACION DE MICROFILARIAS E. N EL LIQUIDO COXAL. 

Ivén Londoño M . * 

RESUi'víE N 

En este trabajo se' e studie, e n e l laboratorio la capaciddd de las garrapatos 
de la es'pecÍeOrr;i'thod6ros tarta l<owsky i para aliment~r-sede in':l!ví-lu?s de 
su misma eso~c ie y "la ~osibilidci""d de transmitir la filari~ Dipe talonema 
viteae dEq jarrapataagarrapata . Se encontró que ninfaslOvEmes"yadul
tos de tarr,.(Íño"mediono pi¿dn y se a !irr, en tan sobre garrapú. as que recién"se 

- ',~ .. ", '. . "" .",. .. ' . ! 

han.,ol imentadd sóbre un huésped, Las ninfos, fueron capaces de adqu ir ir 
Id tt'lfe cd6('1',ingiri~ndo microfilm ias , ele garrapatos re dén infectadas. [:,5 ' 

tds"microfilarlbs ' se ,de~arrollaron nc rrnolmente hasta madurar o formas inf~ 
tivas / 'Ias cuale~ fueron transmitidas por dichas garr~p~tC1s a' ~nni.¡'evci hué; 

'"1 . -. . ~ ", " - • . . ' • ' . . (,..... , .. ,' ... ...... -

ped de fktitivo después de 30 días de desarro ll o" A?~mas; se encontró que, , , 
garrapatas infectados con larvas maduras e ran capa'cé~ iié trn~smitirlas a ' 
otras garrapatas no infectadas. Aunque no se sabe si este comportamiento 
existe en la natural eza , en caso ta l , podri'a se rvir como un mecanismo su
plementario en la conservación natural de es ta filari a. 

También se descubrió que estas garrapatas e liminan microfilarias en el lí
quido coxal, y que el núme ro de e lla s es baio en la primera hora después 
de la infe cción, pe ro aumenta can e l ti empo, alcanzando un pico máximo 
de eliminación entre 3 y 5 horas . Este hecho podría intepre tarse como un 
me canismo de de fensa para e vitar hiperinfe cciones incompatibles con la 
v ida de éstos ócaros , 

* Departamente;de MicrpbiolS>,9ío y Parositolo9ía. Facultad de M~_di<;:ina, 
Universidad de Antioquia , 'Mede llín ,,' ,', , " 
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UNA NUEVA ESPECI E DE EMPOASCA, COMO PLAGA DE LA CURUBA 

(PASSIFLORA MOLLlSSI /\AA H. B. K. )EN EL SUR DE COL OMBIA 

• 

Gil berto Bravo Viana * 

RESUME N 

El presente estudio permitió establecer lo existencia de uno nuevo especie 

de ~mpoasca, (Hor'nop.te r'a·: Cicado ll ·idae ) que ~ousa daíios e n curvba . .:. 
( Passiflora mollíssima H. B. K. ) . /\r\orfológicamente se carqcteriza porq~e 
e l macho es de color rojo brillante y la hembra ,de color ve rde normal, un 
aspecto de dimorfismo sexual excepcional entre los e spe cies conpcidas en 
éste gé ne ro . Esta circunstancia hizo que el descriptor Dr . R. F. Ruppel 
e n 19,71. se inclinara a de nom inarlo Empoasca dimorpha. Aporte de lo .on 
te riar, e l examen dete nido de la genital io. del macho esta~l ece diferencias 
marcadas en comparación con otra~ especies de éste género des.critas de Sur 
américa . Los daños sobre e l hospedero son seme jantes a los de sus congéne 
res ,manifestándose por la prese ncia de manchos clorót icas , "rizado opreta-: 
do" y ondulaciones de los ho jas te rminales. 

* Universi'dod de Narif'io, Facu-It~d d~ Ciencias Agrícolas . Pasto . 
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RESISTENCIA DF CINCo\YARIEDA OES DE MAIZ ALM.t. CE NADO AL 

ATAQUE DEL "GORGOJ O DE LA SI ERRA" PAGI OCE RUS Z f:.A 

! I ... 

- ¡~ . ..i 

EGGERS EN LI'. ZONA DE P,6 STO, NARI ~-:-I O. 

,, ' 

RESUMEN 

Luis Vepes Moncayo * 
Gilberto Bravo Y . ** 

En la Sección"de Entomología de la Facultad de Ciencias Agricol·as de la 
Universidad de Narií'lo, Pasto, durante los meses de Marzo a Septiembre : 
de 1974, se estudiaron cinco variedades de maíz de acuerdo al comporta 

.. ,mie.l'lto que mostraron al ataque del "gorgojo de la sie rra" Pagiocerus ~e~ 
Eggel's ' (Coleóptera: Scolytidcie) boj a condiciones de almacenamiento-.
Las variedades empleadas fueron: fV\orocho Amarillo, Marocho blanco,Ca 
p'ia ; Amaril~o y la ICA Y-554 , las cuales se sometieron a una infestación
inicial de ve inte adultos . Los datos tomados fueron: número de insectos 
vivos , número de perforaciones en 100 granos y pérd ida de peso de los 
225 gramos de coda paree la , ,a los 15, 30 Y 60 días después de la infesta 
ción. A los 60 díast;le ;c'tlma~e~al)1iento se realizó la prueba de germina": 

, ción de Jos variedade s infestadas y sus correspondientes testigos . 

Los re9J I todos obtenidos perm itieron clasiflcar las variedades de mayor a 
. menOr ' resistencia así: ICAV :"554, Morocho blanco, Copia blanco, Moro 
c~o ,Amarillo y Capia AmCii"illo, obserVóndose una preferencia del insecto 
por var iedades dé p'igmento amarillo y endospermo har inoso . 

; , 

(*)(**) Respectiv:amenfe I .A. de Bovaria y de I:ntomología cf¿ lo Universi 

.dad de Noriño , Facultad de Cie ncias Agrícolas . Pasto . 
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.¡EP O <;:AS CRiTICAS DE DEFOllACION SIMULA DA r N FL NGO DON ;'RO 

... . '.: 

Por: Ricardo Reve lo M . * 
t\ lva ro Cúj ar M. * 
Rica rdo <;'have s * 

Trabajos realizados por Chaves et a l e n 1971 y 1972 demostraron que e l algo 
donero puede soportar pé rdidas d E: l-follaje hasta e l 50% por una sol e ve z y
e n cua lqu ie r época . 

Con e l fin de complementar d icho estudio se investigó e l e fecto , que podrían 
C;;Qusar sobre la producción dos remoci ones foliores al nive l de l, 50~ e n .épocas 
d .iJ~rentes, desde los 20 y hasta los 100. días de ge rminado el ctlltiv·o . 

FI presente traba jo se rea lizó e n El :::spinal (Tolima) , e n e l Centro Experimen 
ta l. " N ataima"de l Instituto Colombia no Agrope cua rio ( ICA ) 'i ,durante el pri-: 
me r se me'stre de 1974. Se util izó un d iseñ" de bloques 01 a zor con cua tro re 
pl icacione s y un área por porce la de 48 m2 (4 surcos x 12 metros) , con I'J v.z 

.~ . 
riedad De ltC'1pine 16 , !' '; 

:'; .~ . • • • •• t " 

Q.e acúerdo (1 los: re sultados obte ni dos se deduce q'ue e l algodonero puede so
portbr dós defol i(!Jci anes de'l' 50%

', sie mpre y cuando transcurra un ti e mp') más 
o menos a mplio enlTe una y otra defol iación, que pe rmita a la pl onfa superar 
e l folla je . 

~uando un~', de los dos 'de foli ac iones se e fectú~ r¡ "los. 80 días,se .ob~:~~.n nor 
mas se nsib le s en ' la pr'oducción, sa lvo cuando é.sta se combina con la de los 20 
d ías , Estos resul tddo~: indican que existe .una 'é poca critica con ·re spe cto a la 
pérdida de l fo !l ále~ln~dedor de los 80 días . . 

* Ings . /4 grs . Federación Nacional de Algodone ros . Es pinal . 
(¡!" • 

.. , ... 
, " l· 

f· 
I 
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EfECTOS DE LA DEFO LlAC ION SI MULADA [ N DIV,;:RSAS ETAPAS DE· 

D~ Sl.\ RROLLO DEL ALGODON :RO . 

··1 . 

RESU ME N 

Por: Ricardo Chaves * 
Alvaro Cú jar M. * :1' 

Bernardo Valdés * 
Enrique Carri 110 * 
Rafael f:spine l ** 

Durante 1971 Y 1972 se lleva ron CI cabo varios experimentos en regiones de la 
Costa !.l¡ tl á ntica y de l Interior, con el objeto de e valuar la incide ncia de la re 
moción del área foliar, simulando dife re ntes grados de daño y en diversas épo
cas, sobre e l re ndimiento del algodonero. -

Los re sultados obtenidos permite n expresar que e l a lgodonero posse un gran po 
der de re cupera ción, ya que si e l cla:-o no e s de l 1000/, t rápidamente desarro-= 
110 nuevas hojas. 

Los daños a n ive les de 25 y 50% no tienen efe cto sobre el rend im iento de al
godón c'Jn semilla e n ninguna época. 

1:1 75% Y especialmente e l 1000/-. de remoción del área folia r, induce una mer 
ma significativa en e l rendimie nto de a lgodón con semi ll a .. La reducción del 
rendimiento e s más n·:)tori a e n las e ta pas de floración, a los 60 d ías y las de for 
maclOn de cápsulas, a los 90 días , las cual es de~en.considerarse crít icas e ñ 

re lac ión con la pérdida de l follaje de l a lgodonero . Los daños severos originan 
derrame de e structuras o 10;60 d íasy apertura de cápsul as a los 90 días . De otra 
parte, los mismos tratamie ntos afecta n notablemente e l peso de fa mota, e l por
centaje de fibra, e l índice de semill a y lo pre cocidad relativo . 

Al re lacionar estos resultados con los daños causados por insectos comederos del 
follaje se concluye que el cultivo puede soportar nive le s de defoliación hasta 

* I . Po. Federación Na l . de Algodone ros Espinal 

** 1. . .\. Foc . de Agronomía Univers idod Nal. Bogotá . . 
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de l 50% . Por lo tonto, no es ind i'spensoble lograr rápidamente un alto índice 
de contro l con insecticidas químicos y b iológicos, pues la sola reducción de 
la poblac ión a un nivel de .daño no económico enca jaría adecuadamente den
tro de la fil os'.Jfía de l control integrado de plagas. 

Se infiere que este índice da da ño ve ndría a equivaie r al concepto de I 
umbra l económico o nivel de advertencia económica n . c! . a para el ·contro·l de 
los insectos comedores de l. follaj e , e l '_c.Ual actualmente se expresa con e l nú
mero de larVas por planta. 

" 
.( 

~ I '.' 

¡-) . 

-.': 
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FITOTOXICIDAD APAREN TE DE ALGUNOS INSECn C!DAS EN EL ALGODONERO 

Rica rdo Reve lo * 
A lvaro Cuj ar M. ** 

¿I uso irracional de los inse ct ici das orgánicos de síntesis en e l cult ivo del algodo
nero he¡ causado no sólo un desequ il ibrio biológico , sino tamb ién .l a creac ión de 
re si¿tencia de las plagas, a estos ma teria les siendo nec esario e fe ctuar cada d ía un 
mayor número de apl icacionas de insect icidas los cu al es además de aume ntar los 
cestos de producc ión pueden ocasionor problemas de fií-otoxicidad e n los cu ltivos. 

:: 1 presente traba jo se real izó en El Esp inal ( Tol ima), en e l Centro Experimenta l 
11 Nata ima " de l Instituto Colombiano Agr·:.;pe cua rio ( ICA) , durante el prime r se 
mestre de 1974 , con e l fin de estoblecer la fi totoxicidad aparente de al gunos in
secl'icidas e n e l a lgodonero , causada por e l número y épocas de las aplica ciones . 
Estos se real iza ron con una frecuencia de cin co d ías, a part ir de los 10 , 30 55 Y 
O días de edad del cul tivo , para dar un tota l de 25,20 , 15 Y 10 apl icac i::mes 

respectivcmente. 

Se utilizó un d ise i'lo de bloques al a zar con cuatro replicacione s yen parcel as de 
49 m2 ( 4 surcos x 12 me tros ) sembradas con la va riedad Deltapine 16. 

Los t ratamientos fue ron: 

Pr ucto 

I. Met il Pa rathion 
2. Meti I Porath ion 
3 . /IIjetil Pa rathb n 
~, . Metil Parathion 
5 .Azodrín 
6.Az rín 
7 .Azoorín 
8 .Azcxl rín 
9 . Fundal 800 

1O.lanna te 
11 . Te stigo absoluto 

Dosis iq/ ha 

1,27 I<g 
1, 27 kg 
1,27 kg 
1, 27 kg 
0 , 6 kg 
0, 6 kg 
0,6 I<g 
0 , 6 kg 
0 , 8 kg 
0 , 27 kg 

No .epl ica c iones 

lO 
15---

'20 . 
25~--

10 
15-- - -

20 --- -25 
15- ---

15 _ __ o 

In icia ción 
aplicaci ones (d ías) 

80 
55 
30 
10 
80 
55 
30 
10 
55 
55 

* I .A Programa Entomolog ia. Federación Na l .de Algodoneros, Espi nal {T 01 ima. 
** ¡ .A . Jefe Programa Entomol ogía Fede raci6n Nal .de A Igc-doneros Espina l 

( d ima . Dirección a ctua l: Químico Schering Colombiana S.A . Ibagué. 
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.2. 

De a cuerdo con los resultados pv~de' concluirse lo sigu iente: 

l. No existe diferel'lcia en producción e ntre Jos tratamientos con 10,15,20 Y 25 
apl i co ciones • 

2 . Si se conside ra que a un mayor número de aplicaciones de insecticidas debe 
. corresponder un mayor ' controrde I Q pi ago y por ende un rendimiento más 
alto , ' entonces aparentemente existe 'cierta fitotox icidcid de los materiales 
sobre el algodonero ya que ta l incremento en la producción no se manifestó. 

, -
3 . El control de be lloteros no debe iniciarse antes de los 60 días de edad -1el , 

a lgodonero. 
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BI O l o,GIA , ;.:CO LOGIt-\ Y P¡.\ RASITO S DEl Lichnopte ra gula Herrich

Schaeffe r Plf~ G0. Da PI NO y ClPR f: S Ei'1 ,L\ NTI OQUl t , 

Alex E. Bustillo * 

RESUM r N 

El Lichnopte ra gula He rrich - Schoe ffe r (Lepidoptc ra: Noctuidoe) I conocido 
comúnme nte co~1 gusano ro jo pe ludo , es un defo! iodar que después de l 
GlenabisulcaRindge.y Oxydia trychi C:¡¡'a Guenée (lepidopte ro Geometridae 
se le e ncuentra c;on mayor incidenc io an plantaciones de Pino (Pinus potul a 
Schl . et Cham) y Cipres (Cupressus lusiranico Mili) en e l Departa me nto de 
Ant iaquia . Este insecto está re gis;'íOdo 'clesdeMéxico hasta e l Pe rú, y se pre 
sume que e n Co lombia e sta espec ie a ¡'Clca otra s plantas nat iva s, hab iendo evo ' 
luc!onqdo para adaptarse a las conífe~(lS arriba mencionadas • 

. • ? 

Lqs estudios de bio logía de. L . gulo reve la ron que e n e l la¡¿ora torio éste.atravie 
sopor se is e stad ios larva lesgüe duran en total pr,)medio de 76 días, el estado
de prepupa 4,3 y e l de pupa 23 ,0 drCJ$ con ~n tota l hasta e l estado adulto de 
103,5 días. En e l campo, deb ido a la dife renci a en tempe ratura s, este total tZ-1 

de aproximadamente 120 días. [1 ancho d8 !a cápsul a de la cabeza permite 
sepor::JEfácilmente los diversos i,n ~.tQre ~ , . 

Seis parásit~'s him?nóp tero~ fu~ro~ criados de espec ímenes de L. gula col e cta 
dos en e l campo:"Apante les sp . ,I ,.. l¡ ' ne umonsp ., Ise ropu s gule";;s is' 8:.J stillo, -
Me soc horus sp ., Brachymeria sp .Y C irro;pi loideus sp.--Las e species 1. gulen-

. sis, .y Cirrospiloideus "tJ' se obtuv ie ron c on mayor frecu3ncia durante éi estudio 

Con el fil! .de dife~.enci a~ éstc·s pa¡·ósi tcs se pre paró una cl Clve que se considera 
útil para futuros trebo jos s9bre eva lua ción de parasitismo y estudi os de tablas 
de v ida de ~. gula. 

En e l campo se detectaron nu merosos larvo$ CJn síntomas de enfermedade s, de 
\c¡s cuales se aislaron e l hango ::: ntomoph thora- sp . y la I:oocteria Bocilus circul ans 
J ordán, ésta últ ima conside rada como contaminante del suelo . Tamb ié n se ob -
servó hacio e l final de l a taq ue un a !to porcentaje de larvas con síntomas de vi -
rosis 

o • 

" '\ 

A lo largo de este estudi o ' fue e v idente que los paréls itos y' patógenos encontra-
dos a tacando ~. ¡l'I' O fU '3 fOn los re sponsa b les di re ctq?' para que éste inse cto no 
alcanzara niveles de importancia económica. 

* ICA. Esta ci ón Experimenta l Tujio Ospina.Apartado Aéreo 51764.Mede llin . 

11 
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USO ECOLOGICO DEL FUEGO P¡.\Rl4 !lAA NEJ P· R O CONTROLAR 

POBLACION ES .~ ;~ INSECT OS 

Migue l Angel ''''' Itieri, I.A. * 
Ja ime Rodríguez ¡VI , I .A . ** 

En 1973 se realizó un estudio e co lógico para e valuar los e fectos del fuego en 
e l matorral natural mediterráneo de Chile. Este ecosistema ha sido peri6d ica 
mente afectado por e l fuego , por lo cua l o través de l pr'JCeso de sel ección -
natural ha e voluoionado a partir de e ste factor y pre senta comunidades adap
todas" t ipo incendio" • 

.:1 uso d irigido de l fuego incremen tó las poblaciones de inse ctos, a l mod ificar 
e l habi ta t 'y microcl ima locales . La densidad poblacional de los insectos fitó 
fagos, de pende directamente de la cant idad ele follaje verde prese nte. Fn e-;te 
sent ido , e l fuego al retrogradar la su cesión vegetal a estados más primitivos, 
condicionó un crecimiento de las planta s mós nutritivo , sucule nto y palatable . 

La considera ción de la a cción del fuego como un regulador :ambie ntal de las 
pcb laciones de inse ctos, a través de las quemas dirigida's, requie re un conoci 
miento exacto del ecosistema . El efecto pírico depende princi pa lme nte de l
ti po ele fuego , época de ocurrencia, densidad y tipo de la cubierta vegetal, 
ve locidad de l vie nto , condiciones cmbie ntal es de tempe ratu ra y humedad y 
ele l estado de l insecto de ntro de su ciclo de vida . 

E I uso del' fu ego como arma fitosan itaria constituye tam bi·én Lna herram ienta, 
sobre todo e n e l control de 'inse ct lJs que invernan e n los residuos de los culti
vos . Esta práctica se ha util izado ampl iamente en cultivos de a lfa l fa, trigo 
y arroz. 

* Fa c o de Agronomía, U . de Chile . ;:studionte de l PEG. lCA- UN. 

** iJept o Ciencias Natural es y Exactas, U. de Chile . 
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BASES CONCEPTUALES PARA UN MO DE LO DE CONTROL BIOLO GICO 

DE MAL:: ZAS N COLOMBIA 
I -

Migue l Ange l Altieri * 

En Colombia no existe ningún progra ma de Control bio lógico de malezas, só lo pue 
den citarse estudios presentados e n los Seminarios de COMALFI y algunos tesis de
grado de estudiantes de Agronomía , en los cuale s se destaca la importancia de las 
malezas como huéspedes de insectos y e nfermedades y se cita n malezas susceptibles 
a insectos y patógenos. 

En gene ra l" e l Control biológico presta espec ial ~tención a la tendencia de I ~s sis 
t,emas vivientes de m~ntener una estabilidad interna o través de sus propios meca-: 
nlsmos homeostáti cos y a las fuerzas ambientales que regu.la y estabil izan los po
biac icnes por debajo 'de un n¡~el de daño económico q q~"e 9'implemente los tornan 
más susceptibles 01 control artificia l . tn este se ntido un profundo c onocimie nto 
de los interacciones de los agroecosiste mas, de lo dinámic~ de ppb'Jaciones de , los 
,e nemigos natural es y de los fact ores que dete rminan el éxito de l contro l bio lógico 
son fundamentales . ; , 

Con e l objeto de ami norar los riesgós ,p9te ncial es, o través de Una m~ todologra 
adecuada, se debe estl,l;d iar todos las c,ara cte ríst icas biol<igicas de, I as malezas , in 
sectas y pa tógenos y asegurarse que se está en presepcLade une¡ rel a ción hue:s~d 
parásito absolutamente específica. 

Entre las posibles estrategiCls propuestas para Colombia, se conside ran las mal ezas 
aquí presentes y que s on controladas biol ógicame nte e n otros pa íse s y las malezas 
nativas huespedes de insectos que le s ocasiona n graves daños . 

L(a ve nta 'o de esta práctica es que comple mento otros métCld os de control, C'1fltr'.) 
lo ma lezas resistentes o he rbicidas, evita p~s il l e s casos de contaminación y omino 
ro costos de producción . -

* ,ln9' Agr . Fac . de Agronomía, Univers idarl de Chil e. Estudiante de l PEG . Ji 
UN- ICA. ,:, ' 

I 
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INSECTO S ASOCIADOS CON EL CULTIVO DE , P,~LMA ;AFRICANA EN 

URi4 BA y ESTUDIO DE Su RELACION C0 N LA PUDRICI O N DE L'-' FL[ 

CHA -PUDRICI O N Da COGOLLO. 

Eduardo J . Urueta S. * 

. RESUMEN . ; ¡ ... ! • 

Durante 1970 - 1972 fueron efectuados varios estudios en las plCmtaciones de poi 
ma africano de la región de Urabá, Departamento de Antioquia, Colombia. Los 
objetivos de estas in,,;,estigaciones fueron: re a l izar e l inventario de insectos aso
ciados con la palma africana e n dicha z CJnay estudiar su rel ación con la. pudri
ción ce la flecha-pudrición del cogoll o . En e) informe se ha ce lTlención de más 
de 30 e species de insectos plagas potencia les de la palma afr i cana~ de éstos los 
siguientes fueron e~tudiadas ~ n detalle , para averiguar su rel ación ' con las pudri 
ci ones de la fl e cha y. el cogoll o: . Hé minodes insulsa. Dogn, Cephal oleia s,p; cer 
ca vege lineata Pic; Imatidiuri,' .:\k¡Y;:;¡BondCír, Limnobaris cal andriform is Ch~m~ 
pion, Porisoschoenus sp. Metamasius hemi pte rus sericeus ( 01 iver ), Metamasius 
hemipterus carbonarius ( Chevrón ), y Rhynchophorus palmorum L. Unicamente 
el Cephaloleia sp. cer!=do vegelineata ";produ¡; síntomas s imikres a los de los 
estados iniciales de lapudrici ?,n de la flecha - pupr"isión d~ 1 cogo llo de la pal-
ma africana. . . ,.. . 

* Ing . Agr . , Sanidad Agropecuari a , Secretaria de A,gricvltura de Anti oquia . 
Apartado Aéreo 3664. Medell in. 
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ESTUDlO BI O LOGICO DEL MWIDOR GIGANTE Oxydia sp . CERCA 
, 

trychiata PLAG A DE LAS CO N íFERAS EN :~ NTI OQU IA 

.1: 

!-'\ Iex ~ . Bustillo * 

El medidor gigante del ciprés Ox dia sp. cEirca trychiata (Gue née ) (Lepidoptera : 
Geome tridae ), constitüye una-:-de : lds plagas de mayor im portancia económica en los ;: ' 
plantaciones de ¿oriífe ras ' de l departamento de Antioquia . ' Sus Gtoques estón ocasio ' 
nando extensas defoliodones e n pino patula . De bido principalme nte al desconoci=
miento que se tiene de l inse'd o , los' f-ra iJa jos de 'investigación se han enfocado a ob
tener uno información básica sobre su biOlogía, hábi tos y 'dinámica de las poblacio
nes' con e l firi de hacer 'recom,endck iones acertcidas para,su represión; 

" , . p 

Los datos establ e cidos del cido de vida' obtEmidos has tcl el 'm6me nto indican"que I~ 
huevos de moran 8 +1 'dra en eclos'ioncir¡ lo; larvas pasan por '6 Ó 7 estadios, observón 
do~e una duraciónpromedia tot~1 de 60 y 70 días :'cspectivamente¡':e'1 período de pre-" 
pupa dura de 3-4 dios y las pupas"tie nen ura du ración promedia de '26 y 30 dias par; ': ::' 
los inse ctos que pa:; :¡ron por 6 ó tinstares re spe ctivamente. El cido desde la 'eclo - ," ," 
sión de I05h'~ev05 hasta la emergencio de 105 adul tof de 89 días para 105 de 6 instar'es 
y de.-1 0:¿ ,días para los de 7 instares ~, ', /.. ' , 

", ~ . 

••• 1 , . 
, '0 

:' . " ~ , 
{ -:' 

* .Entomólogo ICA . Estación Expe rime ntal "Tulio Ospino". A .A . 51764.Medellin • 
. " ., 

.. 
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EVALUACI O N Dé DAÑOS ORIGINADOS POR a ATAQlJE DE AFI DOS. 

Jorge Ardila * 
Alvaro Cújar ** 

Al discuti r los ataques de áfidos ( Aph is gossipii ) Homoptera: Aphididae en e l algodo 
nero, se obse rvó que no se tiene n datos concretos sobre la inc idencia de este inse cto
en re la ción con los re ndimie ntos del cultivo . Sinembargo , es necesario conocer si e l 
cultivo puede soportar un gran número de Midos, pues e stos se consideran e l me jof! me 
dio n,atural para la multiplicación y preservación 'de ' parte de la fauna be néfica , fac-=
tor esenci a l e n la e je cución de un plan de control integrado de plagas . 

Con.e l ob 1eto de eva luar e l efe cto da ñino de los Midos sobre e l rendimiento del algo 
done ra, se real izó en Aguachica ( Cesar), durante e l se gundo semestre de 1974 ,un -
experimento controlado de campo" emple ando un cUseño de t. loques a l azar con cua -
tro rep licaciones e n parcelas de 96 m2 ( 8 surcos x 12 me tros) sembrados con la varie 
dad De ltapi ne 16. Se dej aron dos cursos de borde entre los tratam ie ntos . Los 'trota -
mie ntas consist ieron e n apl icac iones de Eka tin ( 6, 25; 12 ,5;. ~5 , 0; 37,5 gr. ia/ha ), 
Dysiston 5 G (0 ,5 kg. ia/ha.) Thimet 5 G (0(5 kg. ia/ ha) , a los 40 días de edad de l 
algodone ro, para controlar un ataque de áfides estimulada en grado 3 ' ( más de 21 áfi 
dos por ho ja) . Los tratami e ntos con fé rt jl izante nitrogenado ( 20 I<g : Ñ x Ha ) v.ia -
sue lo o fo liar. Se aplicaron e n parce las no tratadas con insect icidas' una vez pasada 
la infestación, con el on jeto de tratar que las plantas se recupera~~m . Ade más se in 
cluyó un testigo absoluto . De acuerdo con los re sultados obte nidos e n este trabaja
se sacaron las sigu ientes conclusiones: 

l . Apl icaciones de Thimet 5 g Y Dysiston 5 G controlaron los Midas . Los tratamie n 
tos con Ekatin no mostraron control por haberse e mpl eado dos is por de bajo de la
norma l ( 62.5 - 125 9 ia ./ha ) . 

2. Las aplicaciones adicional es de nitrógeno al sue lo o al fo lla je de algodone ro sir 
v ieron para provocar una pronta recuperación de los daños ocasionados por los ó 
fi dos, sin que este incre me ntara los rendimientos. -

3. Ba jo las condiciones en la época e n la cual se realizó este e nsayo, se observó 
que los daños pr~vocados por un ataque de Midos, grado 3 de Midos, máx imo e.! 
table cido e n la escala, no tie ne n efecto sobre e l re ndimiento de a lgodón con se 
milla, debido al gran pode r de re cuperaci ón de l algodone ro . 

* I. A . Programa de Experime ntación , Federac ión Nal . de Algodone ros, Agiachica 
( Cesar) • 

** I . A . Ex-Je fe Programa Entomolog ía. Fede rac ión Nal. de Algodoneros. r: spinal 
(Tel ima) . Actual Dire cción . Q uímica Sche ring Colomb ia S .A . Ibagué . 
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ESTUDIO PRELlMINf.R SOBRE DINA MICtI OC POBLACION DE LA FAUNA 

BENEFICA EN EL CULTIVO Da t .LGODONERO , 

Por: Enrique Mejia B. * 

Sí se tiene en cuenta lo importancia de la fauno benéfica de ntro de los programas de con 
trol integrado que se pretenden e fectuar e n el cultivo del algudonero, es necesari o de ter 
minar no só lo la abundancia relativa de cada especie sino ta mbién su a cción sobre los i~ 
se ctas p lag(1s y s~ dinámica de p')b lación . -

t i presente estudio , dirigido por el Programa de t ntomolog ra de la Federaci ó.n Nacional 
de Algodoneros y llevado o cabo durante e l ¡Jrimer semestre de 1974, tuvo por objeto evo 
luar los inse.ctos benéfico s más abundantes e n e l cultivo e n la zonq _de l Interior de l país
y medir las fluctuaciones del parásito Trichogramma spp. en hue vos de Alabama argillacea 
Hubner y Heli othis sp·p., asi como también su posible influencia en el control de este úl.ti 
mo. 

Se e ligie ron como áteas de muestr~0 15 fincas algodoneras distribuidas en 6 subzonas (Bu 
ga- Tulúo , Armero, Girardot, \pinal, Guamo,l'Jatagatma y Neiva) representativas de 
la Zona de l Interior . Los muestreos se efectuaron codo 8 dias por un período e ntre. 8 y 
11 semanas. Las evaluaciones de campo, paro medi r lo abundancia re lativa de benéficos 
se hicie ron a través de tres métodos (j amo , observación visua l y revisi ón de 20 plantos a l 
azor) • 

Las fluctuaciones de Tri chogromma spp . se midie ran o través de l grado de parasitismo real 
e ncontrado , expresado en términos de porcentaje (%) . Se correlaci onaron los fluctuaci o
nes ele Heli othis spp , y Trichogramma spp , para e stablecer la posib le inf!ue nci a de este úl 
timo sobre la pob lación del primero y se compar5 e l parasitismo e ncontrado en Hel iothis :
spp. y A. argillacea con e l fin de observa r la preferencia de Trichogramma p.,r un o u otro 
huésped. 

Se registró un total de 16 e species de predatores y 13 especie s de parásitos como los más 
importa ntes por su abundancia y pe rsiste ncia . Se comprobó la importancia de T richogra 
mma com o parásito de Heliothis notándose que la población de larvas en te rminales varra 
ba en relación inversa con el grado de pa rr,sitismo e ncontrado . Además,parece no existir 
una tendencia de l insecto pcrásito a preferir uno de los dos huéspedes estudiados. 

* I.A . Federación de Algodoneros espinal ( Tolima) . 
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DEL Trl'chogra minciSE SABE OUE •••• ALGU NA S CONSIDERAÓONES 

:'. !:, 

" . RE S LifV'I E N 

Alfredo Sa ldarr iaga V. * 
Alex E, Bustillo P. * 

Smith y FI 6riders El'ó 1931 publicaron un a rtícu lo intitulado ESTA EL TRICHOGRAMMA 
DE MO DA? En Colombia 44 años después ésto se e stá repitiendo. Muchas invest i
gaciones y experiencias se han rea lizado a l respecto , pero de pocos son conocidas y 
de dominio público . 

Los autores con~idGra¡'on de gran 'importanci~ hacer una revisión de lo literatura dispo 
' ,_ nible rel.dclonada con los hechos dE? mayo~ trascendencia, y resumir aquellos aspec::: 
, tos de mayor interés con rel a ción a ' la vida, comportamiento y ~eq~isitos de las dife -

rentes especies de este insecto. También se ad icionan observaciones obtenidas en los 
trabajos de investigación del lCA y se ha cen a lgunas consideraciones, en espera de 

~. que se profundi cen más los estudios para obtene r me jor conocim iento de estos insec -
tos y así perfeccionar su mane jo y cria masiva, y principalmente para que se pueda ha 
cer un buen uso de 'é l 'ev itando fra casos y costos innecesarios. -

.: " 

' .. , . 

* Entomólogos . CNIA. "Tulio Ospina" ICA , Medellín . 
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ESTUDIO SO BR t PLANTAS HOSP ",DLI~4 S DEL SALTAHOJAS Dalbulus 

maidis ( De Long & Wolcott) ( Homoptero; Cicadell idae ) EN LA SABANA DE 

BO G O T;" * 

Adol fo T roche z P • ** 
Lazara P osada O. 
Gerardo Martínez L. 

Paro determinar las plantas hospederas de l Dalbulus maidis ( De Longe-, \A,/olcott), 
trasmisor de una nueva' enfermedad virosa ele l maíz e n Colombia, bajo cQndicio
nes de invernadero en el Centro Experimenta l" Tibaitatá" deHCA e n Mosquero 
( Cundi namarca ), se probaron 19 plantas entre gramíneos y leguminosas, inclu 
yendo e l ma íz . 

Inicialmente se estudió tanto la svperv ive ncia de ninfas c 'Jmo la de los adultos 
y su oviposición¡ posteriormellte se real izó una segunda prueba sobre la supervi 
vencía de adultos en gramíneas y plantas de hoja ancha, en las cuales durante 
la primera prueba Ids adultos sobrevivie ron más de 10 días. Los re sultados indi 
caron que las nin fas sól o fueron capaces de sobrevivir y llegar a l e stado adulto 
sobre pla ntas de maíz . Lo menor supervive ncia en días tanto en e l máx imo CJmo 
e'nel prsmedio , se obtuvo sobre papa . El 50% de la población murió en e l trans 
curso ele los cinco prime ros días é n todas las plantas estúdiadas con excepción -
del maíz. En ninguna de las gramíneas la supervivencia fue mayor de 30 días. 
l os resultados de la segunda prueba, cu ando se probaron solo las gramíneas y 
plantas de hoja ancha donde los ,adultos sobrevivieron más de 10 día¡s, fueron 
simil ares a los obten idos en la primera prueba. 

Sólo ' se observaron posturas sobre esi~e cies grcrm íneas, 'pe ro e n mucho me nor ca,!! 
tidad que en maíz . Estas se encQntraron casi siempre , sobre lo nervadura cen
tral o cerca de e lla hacia la base de las hoias. I: stas posturas aparentemente 
son normales, quedando e l ir te rrogante sobre si son ca paces de e cl osionar y de 
sarrollarse hasta e l estado adulto. -

"Contribución de los Programas de Fitopatohgía y '::ntomología dellCA' y del 
Programa para Graduados UN-ICI:~l . 

** Respecti~amente, I ng .Agr . '::studiante del Programa paro Graduados UN-I CA 
Ing. Agr. Ph.D . Director del Programa de t ntomología¡ Ing. Agr.Ph . D. Fito 
patól ogo Principal. 
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DAÑ OS SIMULADOS DE BE LLOTEROS , ESP ECIALMENTE Anthonomus gra ndi s 

Bohe~an, A DIFERENTES PORCtNTAJES y EDADES EN EL ALGO DON ERO 

( G ossypium hi rsutu m L. 

F. nrique Carill lo * 
Alvaro Cú¡a r ** 
Ricardo Chaves *** 

Actualmente, los daños o los nive les de in festación para controlar Anthonomus 
grandis Boheman ( Coleoptera: Curcu ! ionidae ), segunda plaga de importanc ia 
económica del algodonero en la Costa At lántica, no están plenamente estab lec i 
dos , de bido a la forma como el insecto efectúa e l daño ya su gran poder migrato 

' .. rio:. Teniendo en cuenta que los daños por oviposición y a limentac i,ón ocurren pre 
¡fer encia lmente en losh6tones Horales, y cau·san la ca ída de ell.os, es necesario -
dete rmi nar el porcenta ie .de botones flora les y el núme ro de veces· que puede .\ re 
peti rse al dañp sin que se afe cte n 105 iendi mientos¡ con e l fin de pode r e sta b le cer 
la s épocas críticas y los niveles de daño en los cua les debe in iciarse e l contro l de 
e ste insecto~ 

Para tal e fe cto , se realizaron e n Va lledupar ( Cesar) tre s experimentos durante e l 
segundo semestre de 1974, den tro de lotes come rcia les dé algodón sembrados con 
la variedad Del tapine 16 . Se ut ili zó un diseño de b loque s al azar con cuatro re
pi Í"caci one s y parce l as de 4·8 m2 ( 4 surcos x 12 metros) . Los tra tamientos consis 
tie ron e n efectuar remociones manua le s de botones flo rales de l 50 y e l 100% asf:" 
pa ra una remoción las é pocas fue ron 60 ,70~ 80,90 y 1 O días; para dos remocio -
nes 45-60 , 45-75, 45- 90, 60-75, 60-90 , 75-90; para tre s re mocione s 45-60-75, 

. 45:'60-90~ 45- 75-90 y 60-'75-90 Y fi na lme nte para cual"ro re mociones: 45,60, 75 
Y 90 días o ', " ' 

Los eXfle rimentos se mantuv ieron en buen e stado fit osanit.ario, con .el fin de que 
las plagas no inte rfi e ran sobre los rendimie ntos . 

De a cue rdo con los resultados obtenidos se puede concluir quÉ! bdjo ··cond ici one s 
normales de cultivo , el al"godonero puede soportar ataq"ue s de A . grandis u otros 
bell ote ros que consuman hasta e l 50% de los botones fl orales por tres ocasiones , 
o hasta el 100% por dos ocasione s sin afectar la producción fina·l f siempre y cuan 
do transcurran entre uno y ot ro daño un pe ríodo r:le recupe ración lihe de pragas -
de por !o menos dos semanas . Cuando los da ños sobrepasan los I imites frecuenc ias 
a nte r iores , la pfoducción baja condise rab leme nte. 

* I. A. Programa Exper imentaci ón,Fede ración Nal . de Algod oneros,Valledupar 
(Cesar.) • 

** J efe Programa Entomología, Fede ración Na l. de A lg odone ros, Expinal (Tolima) • 
. Actual Dire cción / Quim ica Schering Colombia S.A. -: bag ué. 

*** Di rector Laboratorio Jaime Mor , Federación Nal .de A lgodoneros/ Espinal (Ta l . ) 
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SIMULA CION DE LOS DAÑOS PROVOCADOS POR "GUSA N O COGOL LERO" 

( Heliothis, Spodoptera )E N EL ALGODON ERO A MANERA DE DESCOPE TEt~ 

PRANO 

Por: Ri cardo Chaves, I.A. * 

RESUM '": N 

Durante los años de 1972, 1973 Y 1974, se llevaron a cabo catorce expe rimentos en 
las zonas a lgodoneras del Litoral At lánl"ico y de l Interior, con e l objeto de evaluar 
la influencia en la planta de l a lgodonero ele la e lim inación de le yema term ino l du 
rante las primeras siete semanas de edad del cuttivo, simul ando los daños producidos 
por i nse ctos ta I es como He I iothi s y Spodoptera. 

En té rminos ge ne rales .puede decirse que lo supresión de la yema terminal no influye 
desfavorab lemente sobre el re nd imiento de al godón con semill a, la precocidad re la 
tiva y e l peso individua l de las motas . Sinembargo, la destrucción de la yema terrr.i 
nal tiende a producir cierta di sminución del rendimiento, especialmente si e l daño -
se realiza e n la quinta , sex ta yséptima semanas de edad del OIgod onero . Asimism o 
se observo reducción en la precocidad relativa y peso de la mota e n los tratamientos 
que reciben el daño durante I as primeras cuatro a cinco semanas . 

La a .ltura de l cultivo es ei úni co parár'netro que se afec ta notoriamente por la supre -
sión de la yema te rminal . Las plantas que su fre n e l daño du rante la quinta , sexta y 
sépt ima semanas de edad, se quedan más pequeñas que los del testigo y las que reciben 
e I daño durante I as primeras cuatro semanas . De otra parte, la arquitectura de las 
plantas se modifica sustanc ia lmente. Las·pL:mtas qt1r.; soporta n el daño durante las pri.. 
me ras cuatro a cinco se manClS , em ite n de dos a cuatro ramas vegetativas que cre cen 
ve rt ica lme nte y tratan de reemplazar e l ta llo principal. Cuando e l cul ti vo es afe ct~ 
do en la sexta y séptima sema nas de edad , las últimas tamos formadas t iende n a crecer 
en el sentido horizontal . 

* I.A . Federación Nacional de Al godoneros . Esp ina l ( Tolima ). 
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UTi llZACION DE TRAMPAS DE LJZ ,)¡RA MEDIR L/-, r-LUCTl'ACION DE POBlA 

CiON DE ALGUNOS LEPiDOPTEROS . 

Ja ¡ro GJrzón * 
FUe! Sónche z 
R::Jd rigo Vergara R. 
AdolL L Va l"e lo . 

:: 1 preS'<ln te trCjbajo se real izó en predios de la Fa cultad Je Agronomía Je la 
U . p . T. e . e n Tunja , zona cuyas coraci·erísticas son: Temperatura media 12,5oe , 
2690 m.s .n .m, precipitación anua l 627 f 6 ni m., humedad re la tiva medb 79% 
y cultivos predominantes: papa , trigü , cebada y ma rz o Se inició el 28 de Ene ro 
de 197.é! y TUVO una duración de un a rio . 

Algunos resu ltados , e la investigación son los si guientes: 

l . Se estab leció la presencio ,de las es!,ecies ::le lep idópteDs: Nom8ph ila~

biana ( ¡\Aunroe ), Pse udolefia sp. , §.2.'.si I io tin il oi?es ( D.)gn) I Agr2t~ ips il~~ 
( Hufnage l ), Mesembreuxoo sp . ' , Copitors ia sp . , Pseudo letio un ipuncta 
( Howorth), Hal is idoto sp ., Hali siclJt ;-TeCc;n ina ( Fe!derr:- Todos correspon 
¿ ientes a la familia Noctu idae . -

2 . :=' n e! análisis ::le 10 curva de vuelo que se hi zo a todas las especies en ccntradas 
se obtuvo: que e l [: . ipsi lon , !V!esembreux Jo SP'f c')pita rsia sP" y el 

' . Ha l isidot~.sp;, fu eron' más numeroseis durtmté el ~ primeT'i;dmestre 'del'· año. 

3 . Lo especie N. colombiona , se constituyó e n la más di námica y !a que con más 
:. regul a ridad se pre sentó • . 

4- . De todos e!las, ! as espe cies mós imp Jrí'ontes e conóm ¡come nte para les cul t ivos 
de la zona son e l [: . ipsi!ony e l !:., uni puncta. 

5. El análi sis de las re la ci ones pobla ck,nCJ les con los fa ctr res c! imá ti cos se dete r 
minó que a l a umen ta r lo temperatura'se in crementa lo \;:cblac ión de la s eS;Je ~ 
c ies Pseuda letio sp . , y eopita rsio so . 
L'Js ;))';-'acianes e d . leucoñfñá-y N . c ) lcmbiano Henen una rel a ción di re c 
te con las variaciones de la hume ck:jJ relativa . Lo ~) recip Haci 6n s-.:; Io dem )s.:
iT::- re I oc Ión di rect con la ¡Jd:; !CJci¿n ::le ! a espec ie í'}e.sei"."breu)( o(~ sp , 

Paro todas las espec ¡es se esl'oblecieron sus coracte risti cas taxonór¡lÍ cas y n1 ')rfd S 
gi cas, sus hábibs, sus hospederos, clJrv'J de vuel ü, variCl ci5n de la p"Jblaci5n relo ~ 
ci ..;nodo c :>n fact-Jres cl imáticos y el ei c !:':' de vida parCl a lgunas e el las . 

* U. P. 1. e . Facul tacl de AgrJn omíü , T unía , Boyocó. 



- 21 -

TOXICIDAD DE ALGUN.c.S COMBINACIONE S DE LOS QUIMI O-

E STERI LlZAN TE S A FOLA TO y TEPA SOBRE Musca domestica L. 

Will iam Olarte Espinosa * 

RESUMEN 

Los qu¡':nioesterilizantes constituyÉm actualmente uno de los medios más promisor ios 
para lograr el controlo la erradicación de a lgu~as especies insectiles nocivas. Esto 
ha hecho que e n los ' últimos años se les haya prestado cada vez más atención . No 
ob~tante, aparentemente se ha estudiado muy poco tanto su acción tóxi ca sobre i os 
insectos como los efectos que producen cua ndo se aplican en forma conjunta . Por 
tal razón se planeó esta inve stigaci6n, cuyos ob jetivos fundamentales fue ron: 

a) Estudiar e l e fecto tóxico de algunas combinaciones de Afolato y Tepa sobre 
Musca domestica L. ( Diptero: Muscidae ) . 

b) Averiguar si a l aplicar con iuntame nte los dos compuestos se produce uno inte-
racción de SL'S efectos leta les ~ ,. 

Asi se trataron top ical me nte pupas de la mosca casera, con las concentraciones 
de 2,5; 5,0; 10,0; 25,0 Y 50,0 g/pu pa de .!\fo lato o de Tepa y con todos las com
binaciones de ellas . Se emp leó un diseño experimenta l completamente 01 a zar con 
arreglo factorial de los t ratam ientos e mpl eando 5 niveles . 

De l anális is de los da tos se e stab le ció que, bal o las condicione s de experimenta -
ción e mpl eadas: • '. 

a) Los dos productos exhiben toxi cidad 

b) E Tepa e s más tóxi co que el A fol a to . 

e) La adm in is;rad6n con junto a ctivcl e l efecto le ta l 

d) La acción tóxica de l Afol oto (A), e l Tepa (T) y sus combinaciones se puede des 
-cribir satisfadoriamente me diante e l modelo estadístico. -

y i = B 1 A + B2 T + 83 A T + B 4 A 2 + 135 T
2 

+ E i 

1 =1 ,2,3, ... . . .... , n 

·k . Zoólogo -Entomólogo. Div isión de lnvestigaci one's Cientifi cas. Universidad 
Industrial" de Sa ntande r . 
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Q UI MIOESTERILlZACION SEXUAL DE Musca domestica L. POR TRATAMIEN 

TO COMBINADO CON AFOLATO y TEPA 

William O larte Espinosa * 

Los este rilizantes químicos Afola to y Tepa se han ut il izado profusamente, a partir 
de 1958 , en experimentos tendie ntes o lograr el controlo la erradicación de la 
mosca casera Musca domestica L. ( Dipte ro: Muscidae ), debido a sus propiedades, 
modo de acción y efectividad venta iosos para el caso . Sinembargo, que hasta e l 
presente no se había considerado el caso de I a inducción de esteril idad sexual en 
este inse cto mediante la aplicación combinada de los dos compuestos ; a concentra 
ciones poco tóxicas . Con tal fin se trataron topicalmente pupas de M.domestica -
L. de aproximadamente 1 día de edad , con las siguien tes ,combinaciones de los 
quim ioesteril izantes: 

Afolato 

50.0 ug /pupo 

25 .0 ug / pupa 

2 .5 ug / pupa 

+ 

+ 

+ 

Tepo 

2 .5 ug /pupa 

2 .5 ug /pupa 

5.0 ug /pupa 

Las pupas t ratadas se incubaron e 27°C y 75 - 80% H. R. pa ra obtener los adultos 
determinar su fecundidad, fertilidad, este rilidad y longev idad. También ~ estudió 
le pupación en los descendientes de ell os. 

El di seño experimen tal utili zado fue ,,1 completamente a l azar . 

Con base en los resultados obten idos se pudo concluír que , ba lo las conci dione s 
de laboratorio las combinaciones de ,A folato y Tepa estudiadas e ie rcen acción ant i 
fe rtilizante sobre los adu ltos emergidos de las pupas tratadas, a !a vez que reduceñ 
su longevidad con relación a lo de las moscas normales de la misma especie, e fec 
to que es un poco más acentuado en los machos que en las hembras . -

* Zoól ogo - Entom,ólogo . Div isión de Investigac iones Científicas . Universidad 
¡ ndustr ial de Santande r . 
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EVALUACION DE INC IDEN CIA DE Diatraea sp . ~: N t L CULT IVO I)E CAF:lA 

PANEL ':RA EN LA' ZONA DEL NORO rST¡; DE ANTíOQ UIA, 

Li llyom E. G ómez A. * 

RESUME N 

Dura nte el segundo semestre de 1 W4 y e l primero de 1975., se ll evó a ~abo por. 
intermedio de la Secretaría de Agricu ltura y Fomento de Antioqu ia, una e va lua
ci ón de lo inc iden cia de l Dia traeo sp . (Lepidc;:>blO: Pyral idae) en la zona panele 
ro de l Noroeste /l ntioquei'lo . 

La eval uac ión se efectu ó en:una Úln'J e c6J ogicd cons.ideradJ como 'b::¡sque m~y hú 
med;) su btropi cal, durante dos pe ríodos difere ntes: época de inv ie rno y época de
ve rano. 

los resultados mostraron promedios muy baios de pob lación de l inse cto dura nte las 
dos épocas . Estos datos pe rm iten conclu ir que en la actua li dad el Diatraea sp . en 
la zona es plaga de importanc ia económica y que por I~ ta nto no es necesari o ade 
.Ia ntar prog ramas de con trol de ningún tipo. . -

* ingeniero Agrónomo - Direcc ión Operativa - Se cre taría de Agricultura y Fo-
mento de Ant ioqu ia . . 
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OBSERVACIONES SOBRE EL CICLO BIOLOGICO DE Gargaphic sancherzi 
{ 

Froeschne r 

RESUMEN 

Lillyam E. G ómez A. * 
Luz Elena Betancur ** 

En 1972 se re portó en e l Departamento de Antioquia, una nueva plaga correspon 
die nte a l orden Homoptero, Suborden Gymnocera ta, Familia Tingidae, conoc id"O 
como Gargaphia sp ., nueva espe cie que hasta e l momento de ser rea l izado su ci
cl o biológico, no había sido determinada su espe cies . Dicho chinche de enca le 
fue clasificado mós ta rde por e l Departame nto de Entomología del Instituto 
Smithsoniano de Wash ington, como G argaph ia sanche,f zi Froeschner. , 
E I insecto se re portó a tacando cultivos de fríj o l e n esta zona; actúa como succio 
hador de savia de las hojas, causando' trastornos e n la pl anta, tanto mecánicos
como fisi o lógicos, a l inyecta r toxihas en ella. 

Durante su cicl o biol ógico s e dete rminó que e l insecto pasa por tres instares la 
duración correspondiente de huevo, ninfa y adulto fu e de 5 - 7, 12¡13 y 4 ,5 - 9 
dr.a s . Ademós se real izaron observaciones tendientes a establecer la etapa más 
dai'lina del ihsecto. 

* l . A. Dirección Opera tiva , Secretaría de Agricultura y Fomento de Antioquia. 

** I.A., CIA T. Programa de Maíz A.A. 6713 - Cal i. 
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CO NTROL BIO LOGICO NATURAL DEL Diatraea sp. EN LOS CULT iVOS DE 

LOS LLAN O S O RIENTALES. 

J aime J imé ne z * 

Los fa ctores natu ra le s que incide n sobre la pobla ci ón de una especie p laga, son e le
mentos que se de ben te ner en cue nta si se quiere establ ecer programas de control rea l 
me nte adecuados que p lantee n so luc iones e fectivas a corto y largo pla zo. De otra -
mane ra, es posible que dichas medidas , ~()bre todo las de ca racte r quimico,contribu 
yan a incre menta r o crear prob lemas donde a nte s no exist ian , de es to hay e jempl os
e n va rias zonas agrícolas de l país . 

El barrenador de l ta ll o de l ariOZ , DiatiOeCi sp. (Le pidoptera : ~yralidae ) es una.p la 
ga cuyo daño es grave y puede se r I ím iton te si está acompañado de a ltos pobl ac ione-; 
efectivos de l insecto. 

Estudios sobre el con trol b iológico de esto p lago en los Llanos O rienta les han perm i 
t ido registra r hasta e l momento dos e species ele Microhimenopte rcs pertene cientes u~a 
a l género Trichogra mma ( Hymenoptera: Trichogramma t idae) a l gé nero Te le nom us 
( Hymenoptera; Sce lionidae ) que parasitan huevos qe Diatraea sp . ; ademássse ha e n
contrado lo espec ie Agatn is stigmaterus ( Cressan) ( Hymenopte ra : 8raconidae ) aue 
es un act ivo parásito de la rva s de este insecto . 

En estud ios sobre la efe ctiv idad de l contro l e ¡e rcida por los pa rásitos de hue vos , se 
obtuv ieron hasta un 90 Ó 95% de pa rasitismo sobre posturas de ! rnsecto , lo c ua l refle 
jo la importancia de ,dicho control natu ral . E ~tos e studios, ,que se e ncue ntra n e n una 
etapa intermed io, pe rm ite n preveer que e n los Ua nos posi b!eme nte no sea ne cesa ri o 
la ut ili zaci ón de insect ic idas, o por lo me nos en ca nti dad mín ima, pa ra e l cont rnl 
de esta p laga . 

* Ing . Agrónomo . Entomól ogo , Especia lista e n Mate rias Técnicas . Centro Expe 
rime nta l " La libertad" , Vi ll av icencio. 
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CONTRIBUCION AL CONOCIM IENTO DE lOS iNSECTOS PLAGAS DE L 

AJONJOLl ( Sesamun indi cum L.) EN EL TO U MA. 

A le jandro Durán M. * 

El aj on jolí es cultivo importante de rotaci ón con e l algodonero y otros e n la zonas 
cálidas mecanizables,y por ende ocupa un destacado reng lón de la producción 
.agrícola na ci onal. 

El aumento de las áreas de cultivo ha tra ído como consecuen cia lóg ica el incre -
mento de los problemas fitosan itarios, como los ocasionados por las enfermedades 
y los insectos p lagas . 

. 
Desde 1971 f en las zonas productoras de ajon iolí del Tolima , y especiCllmente en 
e l Centro Experimental" Nataima " , se ha n e fe ctuado reconocimientos e identifico 
ciones de los insectos que atacan y causan da ño a este cultivo . Mediante obse rva
ciones y re colecciones períodicas dura nte su cicl o vegeta tivo se logró establecer
que son va ri os los insectos que limi tan el rend imiento y por su control implican au 
mento de los costos ele producción . 

Con este trabaj o se persigue permitir fac il ita r e l reconocimicmto de la s principales 
plagas, dando para cada una de ell a s, sus hábitos y descripc ión morfo lógica, tipo 
de da ño , huéspedes e importancia económ ica . 

Se cons igna la lista de las especies nocivas, tanto primarias como secundarias , con 
las a ctua les recomendaciones para su control . 

* Ing . Agr. Programa de Entomología ICA. Centro Experimental "Nafaima" 
Espina l (To l ima ) . 
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CONTRO L INTEGRADO DE PLAGAS DEL ALGODONERO EN COLOMBIA 

Por: Manue l Amaya N. * 

RESU E!\! 

El control de plagas de l a lgodonero e n Colombia hasta 1971, trad ici onalmente se ve 
nía real izando casi exclus ivame nte cor base e n e l uso de agroquímicos , con unos pe -
queños esfuerzos de incrementar al conlro l culi'ura l y otros fa llidos de proteger la fau -
na be néfica. ' 

Con la d ire cción y asesorla de l In3ti tut o Colombiano Agropecuario y la Federación 
Nacional de Algodone ros se t razó un pl an ::le con~To l integrado , e l cual se real izó 
durante el primer se mestre de 1972, en la s zonas de .D,~me ro y Ambalema. 

A pesar de los muchos inconve nientes, los r sul'tados obte nidos se califica ron como 
promiscrios y fue ron la base pera da~ paSOG fi rmes ha cia una mejor integraci ón e n los 
mé todos de contro l y e l establ ec im iento de nive ies de daño e conóm ico . Y fu e así 
como a fines de! r: lisrno ala 3e rea li zó una reunión ncc ional e n AI"mero , de \a cual 
surg ió la forma ción de un Comité Naci onal de Cont,c;I Integ rcJo de p lagas. 

Planes simi lares a los de Arme ro y Amba lema , se ha n ll evado a coba e n las zonas al 
godoneras de l Meta : Espina l: G irardoÍ", Huna , Vall e de l Cauca , AguachiCa (César) 
y algL1nas ot ras Z Oi"1 03 ¿e la C 0 5'i" o Atl ántico . 

El Programa de cont,'o! integrado de plagas tuvo el respal do tota l de l gobierno, median 
te la Resoluci ón No. 306 del 13 de J '-I lio de 1973 ,. emanada de l Ministe rio de AgricuI 
tu ro • 

En general los re sul tados se conside ran acep-ra bles y en e l Meta y Agu a chica éstos han 
si do altamente sati5 facrori o;; . 

Hoy día , e l coniToi d.:; p lagas del a lgodonero e n Co lombia, ocupa un lugar de avanza 
da y sirve de ej '9mplo a muchos pa ióec ,,-;n e ste aspecto. Sine mbargc , fa lta mucho por 
hacer y es ind ispenscble conti nuar las in'¡estiga c iones bási cas para la mejor utiliza -
ción 'de los mé todos de contl'0 l , te;ld ie n te ~ a lIn mayor c cercamien to a la filosofía del 
mane jo de plagas en e l mundo . 

* Ing . Agrónomo . Estudiante Programa de Estudios pa ;'o G raduados UN-ICA . 

: ~ . ';1 ' 
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R J l!~ CION FNTRE EL CONTR OL ( lUí MICO DEL SALTAHOJ AS Dc:dbu lus moidis 

(DeLang & WolcaH) y L!~ INC IDf. N C¡ /1 DE L VIRUS D:: L RA'r'ADO COLOMBIA 

t" O D~L .'.AI Z. ,.. 

Ge;"ard'J Ma¡" tín ez L. * * 

t n e l CN IA ','Tibo itatá " I 5e rea l izai"en en~ai' o~ pa¡-c i·e :c;;ionar la e ficienG:Ía de t i"eS 
insecti cidCls e n e l cont i"ol de l salta!1o jas '"'a iSuks maidis ( '1e Lang [1" Walcc~t) 

( Hom opte ro: Cicade llidae ), vector de l-v; n! ~ do l rayacf; co l orr;b ia 'io de l maL:>:}' su 
f t b I " 'd '.J ' f d · '. I " 1 " d ' e e c a ~o re a mCI ,enCia Lle le en e rm9 c <:: P¡CdIJ-:;I C.,¡ P O ;" 83;0 v nJ ~ e n !a varle 0 0 

:usceptib!e ICA V-504. LO$ inse cti cidc: ;. ~ ) :·6;-ni co::; cra~u: a .·o ~ ai dicCJ.·o, ~(!;- bofIJ ~,:; n 

y fora te se aplicaron al suel o en e l r,lomen;o de la S i C i:~ b!"O en dO~ :5 de 1 :( g i.a./Ha. 
Los e nsa yos de hve~ r.adero so~;e la bia-:Hvidec: de esto~ rr.or0:!o lcs r.mta ! O$ 72 días 
indica ro n que el ce fl t ro l más ráp ido y efecriyo :9 logró con caroolv:an . bí·e ins8c
tic ida fue seguido e n efectividad y ¡-apid:n d'..ifu;, :·O 105 p:·jmero:; 52 dios pai' cldi::::a rb. 
El fo ,c te fue ¡"óxi c o y de acción le nta pe~o má:; pro :on:Jada que 10 ó ! olci;cQ~b . En 
los e nsa yos de campo, \Gali:Lados co n una a il·a pobl ución dei ¡Il~e cto y t;na in c; d6n
cia de p l anta~ e nfermas wper i o~ a l 80% C:1 l o~ lot8s ve c inos, no ~e ob tuy ;eron di fe
re ncia s e n la inc ide '1ci a de l ¡-a}'ado c.o lomb:a no de : mc;:z e nt,e porce los hotuda~ con 
los insecticidas y 103 dos no t¡-a tadas, C! pe.;ar de $U Suena b iooctividad en e l i:-:vema 
dero. La incidencia de la enf2::r.edad fue cJe í 4 1% de:; me50S despué:¡ dJ la sí e ¡;,b,a"
y ap licación de los produ ctos, y mayo: r:ie i 98% o por\"Ír de io:; t :"e:; meses. 

* . Cont¡ibuci ón de l Labratorio de Vi l"Ologia . Prog;"cma de Fitopato logío , In:;t it\Jh 
Colombia no t lgrcpecuorio 10\. 

** ingenie ro Ag rónomo Ph .D. Fitopotó logo Pi nci pa l de l Prc?,rama de Fitopatologla 
del ICA . p, ./-\ . 15 1123 ( Uc!or'Jc:o) 8 goi'ó, Co lor"bicl. 
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GUSANO MEDIDOR (Paragon ia procidaria Herri ch -Schaeffér) COMO' 

PLAGA DEL CAFETO ( Coffea arabica L. ) 

Re ine Ido Cárdenas bI\. * 

RESUMEN 

En el Departamento del Q uindio durante 1973 se registró un ataqu t';) de gusanos med ido 
res en plantaciones de cafeto ( C. arabi ce ) Variedad Catu"rra ba ·o sombrío de plátanO. 
( Musa ba Ibisiana ) , E n unas 20 hectáreas se ll e gó a observar hasta 30 larvas por p i a~ta 
y que causan daño co:~,~~~erab l e al folla je. 

Los adu Itas fu eron identificados pOi e l Dr . ,C Fe rg~;son del Laboratorio de Entomolo 
gía del Departamenf~de Agricultura de los t srados Unidos como Paragonia procidaria
He rrich-SchaefferJ L~pidoptera: Geor'1e tri :1mi\: és1"a e specie ~,3 hab ía observado dos :" 
años antes enla misfT'a regi ón, junt~ r;on Iq especie Oxydia hispata Cramer, pero en 
pob laciones muy bajcis. " 

De larvas colectadas la cria y p03terior apa reamiento de adultos en el laboratorio de 
Cen icafé se" real izaron las sigu íen tes observacibnes : " . . . . . . 

Huevo: De color' azul verdoso y más "tarde se toma ro jizo . Eclos iona e ntre los 9' y 11- -
días . " , ," 

Larva: De color café muy oscuro . "f C!s~n por 5 instare s, que tra mcu¡ren e ntre 3:3 o 
42 días; alcanza hasta 65 mm . de la:go . 

Prepupa: Duro 2 días y mide aproximadame nte la ml:ad de una larva comp letame nte 
desarrollada • " 

Pupa: Dura 15 + 3 dios, se encuentra dentro de un capu 110 sedoso y ralo e ntre dos o 
más hojas pegadas así como ta mb ién e ntre les rccimo~ de grar--os. 

Adu Ito: Tienen una expa nción alar de 57 + 2 mm . Las hembras tie ne n antenas fi I ifor 
mes y las ala s son de color café claro con puntos grises como recubiertas da
liquen . Los mac hos son un poco más pequeños , antenas serradas y a las de ca 
lar café y con un punto blanco en el margen costal. Son de hábito noctum; 
!legan a v ivii h (:lsta 15 días y las hembras" pon en más de" 500 huevos . 

El sólo control bio lóg ico fue suficiente para reprimi r estos brotes. Se registraron las 
siguientes especies de himenopteros corno parásitos de larvas: P¡'otom icropli t is sp . y 
Apantele s sp. ( Dra con idae ) y Eupl ec tru s comsrocki Howard (E ulophidae ). 

* Ase sor Sanidad Vegetal. Cenicafé . Chinquiná Colol1'1 biC1 . 
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CONTRO L 81 OLO GICO DE MALEZAS POR EL A Itica pi icata Erichson 

(Col eoptera : Chrysomed idae ) 

Ma rci a l Oe navides * 

RESUMEN 

El trabaj o informa sobre un caso típico de l control b iológ ico de un a ma leza e n el 
cultivo de l ca fe to . 

Tanto las la rvos como los adultos de Altica plica ta Coleoptera: Crysome lidae )se 
a l imentan exc lusiva mente de l fo ll aje de la ma le za " hierbabuenill Cl " , Cuphea -
re cemasa (l .) Spreng , y e nringún mome nto se ha n visto a tacando a l ca fe to . t s 
ta male za e s muy común e n los ca fe ta les de l pa ís y además de competir con e l
cultivo albergo e n sus raíces nemátodos que a fectan a l cafeto , ta les como : 
Me loidogyne exigua ; G oe ldi M. javanica (Trevb ) Chitwood M. incognita 
( Kofoid ane! \lvhite ) Chitwoody M. hapla ChitwQod . -

Los adultos de Altica son de col or azul oscuro brill a nte, de 8 a 10 mm . de largo 
por 0, 4 a 0 ,5 mm. de a ncho; se mueve n le nta me nte y no son muy bue nos volado 
res. Altas pob la ciones se e ncuentran devorando fl ores, hojas y cogoll os de 10'
me nc ionada male za , de jando únicame nte los tal les desnu dos • 

• * Jefe de la Secci ón de Entomolog ía . Ce nica fé - Chinchiná ,Ca ldas ; Colombia . 

\ 

1-
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ARAt\lAS ROJAS (Acarina: Te tr~nychidae ) DEL DEPARTAMENTO DE 

ANTIOQUIA. 

Eduardo J . Urueta S. * 

RESUMEN 

Desde 1972, la Secre taría de Agricultura de Antioquia inició el inventario de áca 
ros fitófagos de la famili a Tetranychidae , en el Departamento . Se han encontra -: 
do 28 especies di fe rentes, distribuídas en los siguientes géneros: Bryobia,Pe trobio, 
Allonychus, Eutetranychus, Eotetranychus r Mononychellus, Tetranychus y ~ 
01 igonychus. 

Para cada especie de á caro se estudiaron los siguientes aspectos: Nombre cientí
fico; sinonimias; características morfológicas; plantas hospederas; distribución e 
información adicional. En la parte final del traba jo da una lista de plantas hospe 
deras r con las respectivas especies de arañas rojas encontradas sobre ellas . -

* Ingeniero Agrónomo . Sanidad Agropecuaria . Secretaría de Agricultura y Fo
mento de Antioquia . Medellín . 
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ACAROS PYROGLYPHIDOS y SU RELACION CON SINDROMES 

ASN\A ncos. 

G ui ll ermo Sánchez G.I.A. * 

RESUMEN 

Si bien la presencia de ácaros en vecindad con el hombre no puede cons idera rse 
como una forma de parasiti smo, ellos pueden causa r diferentes perturbaciones e n 
aquellas pe rsonas que e ntran en contac to con a ltas poblaciones de e stos en pro -
duetos a Imace nados o en sus casas . Hóce más de 40 a ños se conside ró la posibil i 
dad de que el asma causada por el pd vo de las habitaciones estuviera re lac ionado 
con la prese ncia de áC-Jros en las camas y muebles. Actualmente un terc io de las 
en fe rmedades crónicas de niños menores de 17 años en los estados Unidos se d ice -
que son debido a a leqias y entre el las -la: más dificil de pronostica r e s la ca Us<:. 
da por e I polvo de las hab i taci ones . 

Estudios de la fa una de áca ros en muesl- ras de pol vo en [a mayor parte de l mundo, 
mOSl' raron que el polvo de habitaciones con tiene ácaros de l género De rmatopha 
goides ( r carina :- Pyra lyphidae ) los cua les se a limentan de la s e scamas de la pie l 
humana, y experimentalmente se encontró que e stos ócaros son causantes de cie rto 
tipo de a le rgias en humanos . 

Aná lisis rea lizados de mue stra s de polvo de habitac iones recogidas du rante los 
aRos 1972 y 1973 en diferentes regi ones de Colombia, registraron la prese nc ia de 
ócaros del gé;:1 e ro Dermatophagoides, así como también de otros géneros e stre cha
mente re la cionadoscon éstoS :- -También se observó cie rta relaci ón entre la pre se n 
c ia de éstos ácaros y la población asmá tica del med io . -

* !ng. Agr . Programa Escuela de Graduados ICA - UN. 
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ALGUNOS ASPECTOS EN LA BIOLOGIA y ORGANOS DE REPRODUCCION 

DE Oxydia t? chia ta éuen~(LePidoPtera: Geomé tridae ) DEFOLlADOR DE L 

CIPRES y PINO PATULA EN CONDI CIONES DE LABORATORIO. 

RESU MEN 

Lucrecio Lora Londoño * 
Ramón Gutierrez Ortíz ** 

Muchos de los e stud ios con insectos plaga s y parásitos requieren una producción 
continua de ellos bajo cond iciones de la bora torio I para su fácil a cceso. como ma 
teriales de investjg'~c'ión, siendo necesario en la mayoría de los crías poder sepO 
rar los sexos. . l -

'( \.. \. 

r ~¡r l En el presente trabajo se describe por prime ra vez un método para separar los \, 
,,0 \ l' ____ 1) sexos . en las pupas de Oxydio trichia ta Guenée ( Lepidoptera: Geom¡;¡tridae ) 

'v- '. además se hace uno descripción de los' órganos internos y externos de reproduc -
ciÓn . 

~ 

En un cuarto el imatizado de la Un iversidad Nacional se tuvo una cría de O. -
trichiataemplea ndo una jaul a especial para la ob ten c ión ce huevos, y los Gvas 
se , 1 imentaron con una dieta semiart ificia l en re cipien tes especiales . Las pre 
pupas:, pupas y adultos para las disecciones se obtuv ieron ta ntq de l campo como 
de l laboratorio . 

El material disectado se montó en placas de ca vidad profunda. La identificación 
de los órganos de reproducc ión se consiguió e n base a los trabajos de Lora, -
(1974) Norris (1932) y Fa tzinger (1970) . 

* Ingeniero Foresta l M.S . Entomología Foresta l . Jefe Proyecto Control de Pla 
gas y Enfermedades Foresta les . 

** Auxiliar Entomología de ! mismo Proyec::to. 
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OBSERVACIONES SOBRE PARASI TISMO POR ALGUN O S TACHINIDAE EN 

GI~ bisulca Rindge 

RESUMEN 

Lucre cio Lara Londoño 
\tino Irivi No Diaz ** 

El Glena bisulco Rindge (lepidoptera : Geometridae ), es un insecto que ha causa 
do defoliaciones de importancia económ ica en pla nta ciones de Ciprés y Pi n') pótuia 
en Colombia, y especial mente en Antioquia. 

El objetivo de éste estudio realizado en los labora tor ios del Inderena en Mede ll ín 
durante 1973, fue investigar aspectos relacionados con el parasitismo e n e sta e spe 
cie, causado principalmente por los Tochin idae ! Siphoniomyia melaena Bigot -
Euphorocera floridensis T ownsend y Patell oa sp . 

las pupas se colectaron e n róreas del municipio de Ca ldas y posteriorme nte se col o 
caro n en jaulas sobre aserrín húmedo . Datos de emergencia de los parásitos y 10;
adultos del G lena se registra ron d iariamente dura nte los meses de jun io a agosto de 
1973, obteniéndose 01 fina l que la especie S. melaena causó el más a lto para sitis 
mo en Glena~ - -

Co~ los porcentajes a cumul.a tivos de eme rgencia obte nidos ,para los parósitos asi ca 
mo para los machos y hembra s del GI~ se el aboraron curvas de emergencio . -

** Miembros del Proyecto Control de Pl agas y Enfermedades Forestales - INDE 
RENA - Regional O ccidenta l, Medell in . 
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PRUEBAS DE LABO RATO RIO Y DE CA MPO C O N UNA FO RMULACION DE 

Bacillus thur!ngie nsis Y SU EFECTO SOBRE OxydiC! trichiata y Glena bisulco, 

DE FOL L~ OORES DEL CIPRES y PIN O Pt- TULA . 

RE SLJ ~.AF.N 

Lucre cio Loro LondoPlo * 
Ramón Gutie rrez O rtiz ** 
Trino Trivi ño Dioz 
Enrique Rendon O rdoi'lez ** 

La bacte ri a Ba c illus thur ingiens is Berline r , se probó e n coníferas de! I"'un icipio de 
Ca ldas por primera vez en e l a ño de 1969. Los re sultados 11 0 fueron sa tisfa ctorios . 

En e sta oportunidad se re 'J liza ron prue !:-a s de la bora torio , ut ilizando lorvas inocu 
ladas c on 0.05 c , c . de sol ución de Di pel siguiendo la s técnica s descri tas por Re'": 
ve lo (1964) . Poste riorme nte se hi cie ron aspe rs ione s con soluc ione s de 1 (u n) gra
mo por litro e n parce lQs infe stadas por Oxyd ia y Gle na e n localidades de Ri osu
cio ( Ca ldos) y La G ord a mun icipio de Bell o- A~ste traba jo de scr ibe e l sis 
tema ut ili zado y e l resu ltado exitoso obtenido en todos los e stadios la rvales a -
pesa r de las condici o,les eco lógica s de la s á reas ha n sido de scrita s por va r ios in
vestigadores de l mundo como no pre c isas pa rc: la ut iliza ción de e ste t ipo de insec 
ticido bio lóg ico. -

* 

** 

Jefe Proyecto Control de Plagas y Enfe rmedades Foresta les - Ir!derena , Mede-
11 in . 

Auxil iares del mi smo Proye cto. 
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T/~, XON OM IA i N ,ORF0L0GI/" y Df:: SCRI ? .ION DE Lr'\ MO SQ UITA PREDATO~A 
, O! . 

Condylostylus sp. ( Diptero : Dcl1chopodidae') 

Jesús Antonio Reyes Q 'k 

RESUMEN 

En los OJIl"ivos de l Va lle de l Cauca y muy espe cialmente e n ca ña de azúca r, el 
autor de l pre sente trabajo v iene re a lizando desde 1970 un inventar io de insectos 
dañinos y benéficia~, como uno contr ibución a los programas de control integrado . 

En este t rabajo se .presenta la taxonomía, morfo logía y descripc ión de lo Mosq ui 
ta predatora Condy I ostyl us sp . , determ in oda por e l Dr . G . Steys ka l de l Depart;
me nto de Agricultura de los Estados Unidos, y que const ituye nue vo registro para 
Colombia. . 

Los adu ltos de este ipte ro se observa ron en' los .cultivos de coila e azúcar actu.a n 
do como predatores de pequeños homópte ros; en sorgo de g'rano caza ndo adul tos 
de la mosca del ovario Contarinia sorghicola ( Coque rell ( Di pte ra : Cec idomyiidae) ; 
en soya a limentá ndose de adul tos de lo mosca b la nca fBemisi .<. tabaci (Gennadius), 
y e n cítri cos de adultos de Ale urocanthus sp. -- ' 

Los adul tos de Condy lostylus sp . tienen un cuerpo muy de lgado y frágil , con colo 
res metá licos predominando e l color ve rde, y pequeñ0s tintes de amaril!o y ro jo;
las patas son muy la rgas y delgadas adaptadas para desplazarse rápidamente; sus 
pre sas las va zan en e l a ire con asombrosa ag ilidad. 

La mayoría de las e species dent ro de la familia Dolichopodidae se han registrado 
como predatores . Así las larvas de Me tedero a ldrichii Whee le r son predatoras 
( en EE ,UU) de larvas e Scoly t idos; el Dr:-Bennett , -en comunicacion persona l , 
indica que e n Trinidad las larvasde 'Thri pti cus sp, controlan la ma le za acuática 
Eichornia crassipes ( Mart.) Solm, cono~ida en Colombia como Buchón y Toruya. 
Los ad u Itos de Thrfpticus sp . son predatores de pequeños homopte ros y dipteros , 

* I .A" MSc . U. Nacional. Facu!tad de Ciencias Agropecua rias de Polmira. 
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ENTOMOFAUNA DE LA CAf'lA DE AZUCAR EN COLOMBIA 

Adalberto Figueroa P. I.A. MS * 
. Jesús A • Reyes Quintero I.A . MS. * 

RESU MEN 

Esta obra es publicada por los autores sin intervención oficial . Forma parte de la 
serie ENTOMOFAUNA DE LOS CULTIVOS DE COLOMBIA Y es una contribución 
a l conpcimiento de varias especie s de insectos dañinos, útiles y no dañinos que se 
encuentran en la caña de azúcar . 

Esta publ icación cont iene : 

A •. Un prólogo sobre los diferentes aspectos históricos, ecológicos, invest igativos 
y otros con re ferencia especia l de l Departamento del Valle. 

B. Presentación de datos sobre los diferentes insectos y comprende nombre vulgo 
res, nombres científicos y posición taxonómica, distribución en Colombia y -
en e l exterior, daño I descripción, plan tos hospedantes I enem igo's natura les y 
.control . 

C . Nombres científicos y vulgares de las plantas que hospedan dichos insectos. 

D. Insectos útiles e hipe r-parasitc-.ides, arreg lo por orden alfabético (73 en tota l) . 

E. 

F. 

G. 

* 

Una tabla que comprende 82 especies de insectos fitófagos, lugares aonde 
. han s ido hall ados en Co lombia , distribución e n e l exterior, nombres vu Igares 
conocidos y propuestos el SOCOL EN I la posición taxonómica y los órganos 
que a ta can . 

Una tabla que comprende los insectos benéficos e hiper-parasitoides arregla
dos según los hospedantes y la activ idad según sean predatores, parasitoides 
o hiper- parasitoides. 

Indices y referencias consultadas (78). 

Profesores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad N aci onal . 
Palmira . 
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SIOLOGiA y CONTROL DEL PICUDO DEL PLATAN O (Metamasius spp) 

(Coleoptera : Curcu li on idae ) 

Hernando Hurtado Monsa lve * 

RESUMEN 

En el período comprendido entre Enero de 1971 y Febrero de 1972,se [ea llzaron expe 
riencias sobre el p icudo del plátano ( /I./.etamasius spp .), en e l Niunicipio de Fredonfa 
(Ant . ). Se efectuaron e studios sobre las caracte rísticas bi ológicas yel control de la 
plaga. 

Los .resultados obtenidos fueroo los siguientes: ' 

A. 

B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

* 

La plaga permanece más o menos abundante .durante el a~o , siendo mayor la po 
bloc ión en los meses de morz~ y a br i 1, que .son los más 11 uv ¡osos. -

. ~ .~: . . 

En promedi o , el ciclo b iológico transcurre ·en·.171 días, 'asi: huevo (7 días ):lar 
va ( 52 dios) ; prepupa (3 dios); pupa. (34 días) y adu Ito (75 dios) . -

Parece que el insecto ataco de prefe re ncia ' pseudotollos 'de plantas de plátano 
en prefloración .ó ya fruct ificadas . 

La presencia de residuos de cosecho son un medio excelente, paro el a umen to de 
la población de este insecto en la p lantac ión . 

La real ización oportuno de prácticas adecuadas de cul tivo, ayudan a mantener 
ba jos los niveles de infestación. 

Parece que 16 ap licación de inse cti cidas, directamente a las plantas, es uno prác 
tica anti económ ica y poco efectivo , 

los pseudotallos usados como cebos e n tra mpas son un buen med io para el contro l 
de adultos , siempre y cuando estos se re cojan pe riodicamente, pues de lo contra 
rio obrarían como focos de infestaci ón . Estos cebos deben cambiarse cado 2 1 -
d íos yo que el material se descompone y p jerde su eficacia . 

El tratamiento de los cebos con insecti cidas como aldrin, clordano , hepta c loro y 
BH C controla los picudos adultos, e vitando la recolecc ión periódica de e llos en 
e l campo. 

Ingeniero Agrónomo. Secretaría de Agricultura y Fomento de .Antioquia. 
División Operativa . 
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UNA N UtVA PLAGA f N PALMA AFRICANA 

Aristóbulo López A. * 

RESU/v'lEN 

En la plantación de pa lma a fricana "Maguaré" loca l izada en El Doncella (Coque 
tá ) se presentó a fi nales de 1974 y princ ipios de 1975, un ataque severo de una
plaga no reg istrada anteriormente. Este insecto aparentemente causó un desce nso 
considerable en la producción de la plantación. 

Se ll evó a c'Jbo una v isita a la plantación y se hicieron observaciones detalladas 
sobre la magnitud y características de l daño, los dife rentes estados de la plaga y 
la presencia de posibles enemigos naturales. 

En el presente traba jo se ha ce una descri pción de los difere ntes e stados de l insec 
to y a lgunas anotaciones sobre sus hábitos y los daños que ocasiona . Fue ident ifica 
do como Castnia sp. ( Lepidoptera: Castn iidae ) . 

Debido a que en la actual idad poco se conoce sobre la plaga y menos sobre su 
contro l, basado en estudios reali zados para e l con tro l de adultos de Opsiphan es 
e n palma y Caligo en cai'la de azúcar, se sugi rió la ut il iza ción en forma expe ri 
mental de trampas con un atrayente y un insecticida . . -

* I .A . Programa de Entomología - ICA -
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RECONOCIMIENTO PRELIMINAR OE ¡ VES PREDATOR::S EN PLANTACIONES 

DE CIPRES y ESTUDIO DE SUS CONTENIDOS ESTOMACALES . 

Alejandro Madriga l c . * 

RESUMEN 

Este estudio se realizó e n la localidad de " La Sa lada", municipio de Ca ldas (Ant.) 
como parte del proyecto titul ado " Inve ntario de un a fauna benéfico en planta cio -
nes de cipré s en Ca ldas , Ant ioquia y tuvo como ob jetivos principa les; Re colectar , 
identificar y. observa r I a s aves mós comune s e n las p! antaciones y. e stu diar sus conte 
nidos estomaca les. 

En e l trabaj o se incluye una revisión de literatu ra , sobre los hál:-i tos de los pó¡aros, 
e specia lmente los a limentic ios , así como conside raciones de va rio~ autore s sobre las 
posib ilidades de maneio y aprovecl am iento de los pó¡a ros como agente s de control 
biológico de plagas e n bosques homogéneos y ta mbién se describe e l método segui 
do para el estudio de los contenidos estoma cales, el cual, aún cua ndo no muy preci 
so por ladificu ltad para identifi car los consti tuyentes ofrece una in forma ción va lio
sa sobre los hábitos de a limentación de los páiaros y puede se rvi r de. base para e stu 
d¡ os más de ta ll ados. -

En los re su ltados se prese ntará n además de le; lista de la s e species re col ectadas e n 
la s plantaciones, listas que incluyen íos. órde nes y familias de los insectos y semi -
lI os e ncontradas e identificadas en los conten idos e stomacales de las e species más 
importantes . 

El aná lisis de los resul tados muestro cl a ramente la acción benéfico de va rias espe 
cies , de las cuales con respecto Cl G lene sp . se pudo e st:Jb lecer que las e specie s 
Cyanocorax yncas ( Boddaert ,) I Anisognathus fl avinucha antioq uiae (Berlepsch ) y 
.!"!lPopyrrhus py rohypogaster ( de TaITarj~n ) f· a ctúan con.o predatora s de larv as m ie::. 
tras que Momutus momota aeq ua toria l is G ould f Ati apetes guttura l is gu ttural is -
( L:::Jfresnaye ) I Tyra nnus melaochol k u; me lanchOTfc·us \ lieTifót y Tanga ra heine i 
Cabanis, son predatoras de adul tos o La e specie . ioya cayana nigricr issa (Cabanis) 
a ctúan como predatoras ta nto de !(Jrvas como de -;;d ul tos-:--

* In~·~ · t.gr;~ · . Facultad de Ciencias Agríco las U . Naciona l , Medell ín 
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RENT¡4BIl.!;) ;· D f):: L.' INVESTIGt.CiCN ENTQMOLOGIC\ eN COLOMBI,~ 

A SI V~ IL\¡),4;~ t J EMP LOS EN CULTIVOS D~ CL! MA CALIDO ·* 

Rafael Espinel Mancera . I.A. ** 

RESUMEN 

La Investigación Entomológica en Colombia , es una labor, cuando no de sconocida;
por lo menos poco apreciada por quienes deciden o d irigen los presupuestos y poi í
ticas de Investigación en el país. 

Aparentemente existe un descuido de los ob jetivos de la Sociedad de Entomologia, 
cuando sus miembros no proyectan en sus trabajos la intención de tal es ob¡etivos . 
Basta leer el Articulo tercero en sus numera les dos y seis: 

" 2. Promover y e~timular la cooperación entre entidades oficiales y semi -
oficia les y privada que tengan interés en la e ntomol ogía " . 

• •••• "6 Promover y estimular la publicación de los resultados de los estudios y/o 
Investiga ciones sobre Enbmología General, Entomología Médica y Eco 
logía de insectos y todo lo relacionado con esta ciencia". -

Se trata, para lograr lo anterior, simplemente de, mostrar, difundir, promuver y 
cuantificar los beneficios de rivados en bienestar público yen rendimientos econó
micos, de la adopción de técnicas di señadas y desarro lladas en nuestro pa ís para 
e l combate de plagas agrícol as. Muchos ejemplos se podrían mencionar a l respec 
too Entre ellos baste recordar ei beneficio económico logrado de los programas de 
Control integrado de pl agas de l a lgodonero en la zona de Aguachica ( Cesar) en 
las dos últimas temporadas. O el ahorro y rendimiento obtenidos en cai'\a de azú
car por los programas de control biológico de l "barrenador" Diatraea saccharalis 
(Fabr . ) (LEPIDOPTERA Pyralidae ) en el Va lle del Cauca. La disminución de los 
costos del manejo de plusinidos del a lgodone ro por la introducción del VPN virus 
de la poliedrosis nucl ear del "medidor" Trichop lusia ni Hubner (LEPIDOPTERA -
Noctuidae. Plusiinae ). -

Cuantificados los anterPre>Y otros ejemplos, seguramente obtendríamos una cifra 
de dinero, sufí c iente para financiar adecuadamente la I n'/estigación Entornol ógica 
Colombiana por mucho más de 20 años. 

* :-l.!,;:'> 111 Congreso de Entomología SOCOLEN -Meeellín, 1975 . 
** Profesor Asistente de Entomología-Universidad Nacional ,Facultad de Agronomía, 

Bogotá. 
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PROMOCION y DIVULGACION DE LA ENT OMOLOGIA 

Rafae l Cancel ada S. * 

James Slater en 1960 escribió: 11 Un observador neutral podrá notar con divertida sor 
presa que la profesión entomológica ha realizado un trabajo tan excelente hacie nd';
que la ge nte tema y odie los insectos que casi ha logrado que e l mismo públ ico tema 
y odie también a los e ntomólogos " , Parece entonce s que nuestra profesión no podrá 
progre sar mu cho si realmente esta es una act itud popular; pero en nuestro medio los 
e ntomólogos podemos tene r un problema aún peor pues gran cantidad de gente ignora 
la ex istencia misma de la en tomología. 

Con e l ánimo de di vu lgar y promover e l conoc imiento de e sta cie nci a , la Facul tad 
de Agronomía de Bogotá, realizó una exposición entomológ ica que deparó resulta -
dos ampliamente positivos . Durante las sei s días que pe rmane ció abierta a l públi co, 
la v isitaron más de 6.500 pe rsonas y de e ll a s por lo menos 5 .700 fueron estudiantes 
universitarios o de ba chillera to, a este últ imo grupo correspondió el mayor porcen 
ta je de asistencia ( 33 ,83%) . 

Si se conside ra que sol o e l 16 ,25% de los v isitantes fue ron estudiantes de la Facul
tad, obviamente e sta e s una forma eficiente de comunicac ión soc ial , e specia lmen
te por que la propaganda no fu e tan intensa y a mplia. como se hubiera deseado . 
Por tanto, se prese nta esta idea para que sea e studiada por personas que la crean de 
inte rés y estimen su utilidad y a pl icabilidad en nuestro país. 

* Profesor Asociado, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional , Bogotá . 
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INFESTACI ON PO R INSECTOS DE GRANOS Y SUS DE RIVADO S PARA 

CONSUMO HUMANO 

Ra fae l Cance lado S. 
José Guill ermo Daza M. 
Rafae l Espinel M . 
Ricardo Vargas de l V . * 

En ate nción a quejas de varias pe rsonas de dife rentes grupos social es sobre la pre sen 
cia de insectos como contami nantes de granos y sus productos derivados en el cazco 
urbano de Bogotá, profesores y estudia ntes de la Facultad de Agronomía de Bogotá, 
rea liza ron un muestreo de ta les artícul os en coope rativa s (Ca fam, Colsubsidi o), pla 
zas de mercado ( Pa loquemao , Sie te de Agosto) y supermercados ( Ca rull a,Marión ; 
Pomona) . 

En algunos productos, aún empacados en fábrica, fue fá cil detectar la presencia de 
inse ctos act ivos, ¡;n otros so lo fue ron observados depués de ser somet idos a una tem 
peratura de 270C durante va rios días . Lógicamente se halló que muchos a rtícul os 
estaban tota l mente libres de contaminaci ón. 

Los insectos e ncontrados más fre cuentemente fueron la pol illa de los granos, 
Sitotroga ce reole lla ( O live r) ( Lepidoptera - Gll ech iidae ); Anagasto spp. 
(Le pidoptera - Pyro lidoe ); Sitoph i lus oryzae ( Coleopte ra - Curcul ionidae ) y 
Acanthosce l ides obtectus ( Say ) ( Coleoptero - Bruch idoe ) . 

* Respect ivame nte: Profesor Asoc iado , estudiante , Profesor Asiste nte y estud iante; 
Facultad de Agronomía , Universidad Na Cional, Bogotá . 
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EL COMPLEJO HE Ll OTHIS ( U:P IDOPTERA : N OC Um AE ) y SUS HUESP r:DE S 

Fulvia García Roa o * 

El He liothis virescens F. Y e l Heliothis zea ( Boddie) se constituye n en la s especie s 
m's importantes eeTComple jo Hefioth is eñ-Colombia , el cual em¡ie rra las especies 
plagas quizá de mayor importancia económic en e l mundo, tal como fue declarado 
por los c :~rüíficos que asistie ron a l Primer Panel sobre "[ col ogia y Conducta del 
comp lej o Hel iothis e n re lación con la técnica de machos esté rile s; rea lizado e n So 
gotó en Mayo de 1970. 

Muc hos de los fac tores contribuye n a lo importancia económica de Hellothis spp . , 
entre loso: cual e s merecen destaca rse : \0 destrucción do los órganos fructífe ros de sus 
plantas hospedantes; las altas poblaciones de l insecto que sue le n presentarse espe -
cialmente e n e l cult ivo ee l a lgodón; la ampli a goma de huéspedes incl uyendo cu! 
ti vos y malezas, que asegu ran una mayor distribución y supe rvive ncia de !a plaga; 
la tolerancia y a ve ces resistencia 0 0 105 insecticidas e l uso frecuente de agroquími 
cos, para su control, lo cual además de el evar los costos del producci ón trae consigo 
la contami naci ón de l medio amb iente y e l deterioro de l e quil ibr io biológi co. 

Los daños económicos di re ctos ocasionados por He l iothis e n vari os cultivos importan 
tes han re~ lamado y justificado la a mpl ia o investigación c¡ ue hasta e l momento se he:;
re a l izado e ne l país para e I control dG f'Ó o-:ploga" 

La e fec tiv idad de su control rad ica principa lmente en la oportun idad de t as apl ica " 
el ano s de químicos , Ese con trol oportuno solo se ha ce balo e l c( nodmiento de los 
háU tos mi smos de la especie. 

El presente troba io busca ilustrar en la me tor form(l posible los di fe ren tes hábitos de l 
complejo He liothis en sus di fe re r. tes huéspedes, tanto cu lti vos como male zas . 

* Entomdloga . Progra ma Entom !ogío ¡CA.°C. Exp . Pa lmi ra. Apartado Aéreo 233. 
Pa lm ira, 
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INVESTlGA.ClONES SOBRE RESISTENC IA DEL ,\MI Z BARRE NADOR Diatraea 

saccharali s ( Fabricius ), EN COLOMBIA 

.A! fredo Saldarriaga V . * 
Jaime Pu lidd * 
Fernando Arboleda * 
Samuel Muñoz * 

El barrenador de l ta ll o del ma íz Dia trG€o saccha ralis ( F. ) ha si do una de las prin 
ci plaes plagas de este cult ivo e n COloml:ia, ~e e ncue ntra distribuido en todo e l -:- :-
pa ís y la seve ridad de su daño esté corre lacionada con la altura sobre el nivel de' 
mar, facto res climáticos y ot ro~ asp,ecto5 e cológ icos . Por no ¡'ener me didas de con 
trol químico altamente efe ct ivos y prócti cos contra la plaga, se ha emprend ido e l 
e studio de mater ial de líneas, va riedades e híbri dos dispon ib les en el banco de 
ge rmoplasma que posea e l, Programa ele Maíz ¿el Institu to Colombiano Agropecua 
rio, JCA o Lo prime r fase de este estud io se rá di rigido a la búsqueda de p lantas
re sistentes, poste riorme nte se tra ta rá de determ inar cuá l o cuales son los factores 
o las causas de la re siste ncia e n e l material se le ccionadoo 

En 1973 se re iniciOion e n Colombia los trabajos e n maíz para se lec cionar materia l 
resi stente a la plaga .con el fin de logra r la posible creación de una variedad sinté 
tica de resiste ncia , Este mate ri al ha ashdo compue sj'o de los siguientes grupos: -
1) Líneas e n::locr iadas de maíz braquítico b lan co y amar ill 'o, desde la segunda , 
hasta la quinta gene ra ción de re trocruzami ento a los tipos normal es, 2) híbridos 
simp les, tri pl e s y doble s conformadas por las líneas de ma íz !::raquítico, 3) líneas 
de ma íz común, 4) h íbridos come rc iales de e stat ur~ normal , 5) var iedades comer
ciales y 6) se lecc iones de planta s con menor d9ñO dentro de las va rie.:Jades Eto 
amari llo y Eto blanco y posibl e c re:lción de una va ri edad sintética con resistencia 
el insecto o 

De los mate ria les eva luados uren te el prime ro y segundo semestre de 1973, se ha 
obse rvado en algunos de ello~ ' que e l número promedio de perforaci ones ó huecos 
de sa lida de l Dia trae a fue significati vome te menor, rrie ntras que otros de los ma 
te ria lGs eva luados tuvieron siempre se enccnt ró e l mayor número de huecos de sa
lida o -

Los resul tados obtenidos hasta e ! momento ;nd ica n la posib ilidad de ob tener uno ó 
va rios materia les con al gún nivel do res iste nc ia o to lerancia a los ataques del b~ 
rre nador. 

* Respe ctivamen¡'e o 
Ing. Agro MS. Programa de Entomolog ía , ICA Estac ión Exp . Tulio Ospina , M=. 
dellín, Apa rtado Aéreo 517640 ' 

!ngoAgr . Programa Entomologia, ICA. CE. Pa lmirao Apdo ,Aéreo 233 .Palmiroo 
Ingo Ag r o P~ .. D. Programa de Ma íz y Sorgo , ICA o C L Pa lmi roo A oA 0 233 
IngoAgr. Programa Ma íz y Sorgo, ICA. CL Polmirao A o.Ao 233 
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FLUCTUAC IONES DE POBLACI ONES DE INSE CTOS Y ACAR INOS EN 

YUCA EN LA ZONA DE PALMIRA , ( C IAT ) . 

A . V . Schoonhoven * 
J .E . Pei'la 

El cultivo de la yuca cuenta con uno población numerosa de insectos y acarinos . 
En la zona de Palmira sobresal en los siguientes: 

, 
1. ;'\c ::: ros: Mononychellus mcgregory ( Fletchman y Bensi) 

Tetranychus sp.---
Mononychus sp. 

_9li~oñyc~~ peruv ianus ( Mcgregori ) 

2. Thr ips: Fran1d iniella williamsi Ho<Y.I 
CorynOtíi':¡¡;S tenopte'rus 
.s:aliothrips ma;cu-i~ 

3 . Gusano cachón: Erinnyis ello ( L ) 

4 . Mosca del cogollo: Silba pendul a (Be zzi) 

5 . Chinche de encaje: y"atiga manihotae ( Drake) 

En e l prese nte trabaio se hicieron cinco sie mbras trime stral es con 50 variedades de 
yuca. Mensualmente y hasta compl eta r e l pe ríodo vegetativo, se evaluó la pablo 
·ci ón de los insectos e n cada cult ivo . -

Los re sul tados obtenidos muestran una d inámico de población di ferente para cada 
especie, la cual va ligada a los siguie ntes factores: 

a . - Edad de la planto 

b .- Epoca de sie mbra re lacionada con los factores cl imáticos 

c .- Var iedad utilizada 

d • - Porási tos y predatores . 

* Programa de Entomología CIAT . Apdo . Aére o 6713, Ca lí , 
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De esta forma se determ inó que en plantas entre 2 y 3 meses ae edad se incremen 
ta e l ataque de S. pendula, para luego disminuir en meses siguientes. Los fact:) 
re s climáticos inciden en plagas tale s como V . manihotae y acarinos en general,
cuya población se incrementa dura nte los meses de verano . 

En las variedades utilizadas se comprobó que cultivares con menor pubescencia son 
susceptibles al ataque de tr ips, mientras que las variedades de alta pubesceh..:io 
muestran una morcada resistencia t:l estos insectos . La fluctuación de la pohloción 
del gusano cachón E. ello está re lacionada con el parásito de huevos Trichogramma 
f.asci~tum Perkins y-con la presencia del predator Polistes ca~_c:5:!.~'2.sis --_ 
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INDIG BIBLiOGRAFiCO o:: LA '=NTOMOLOGíÁ COLOMBIANA 

- 1 BEC - I -

Germán O. Va le nzue la V. * 
!sabe l Scnabria de Arévalo ** 

El objetivo del pre sente traba jo es dar el prime r poso en la codificación de la li 
'teratura e ntomológica nocional. Mediante e l sistema de fichero, se reunieron 
mós de un mi llar de re fe rencias bíbl i ográficas extra ídas de las fuentes de Ilteratu 
ro científica y de divu lgación agropecuaria I médica y acodém ica. Los autores
consignan como da to ilustrati vo, que la refen.mcia b ibliogra 'i ca más anl'igua dato 
de l año de 1918 , 

Los criterios de se lección de l materia l fueron los siguientes: 

1. Literatura entomolégica publicada e n el pa ís ~ 

2 . Tesi s de G rado y trabajos investigativos real izados en las Facultades de Cien 
cias Ag ronómicas y Bibliográficas no pub!icadClS hasta la fec ha. -

3. Materia l didáctico impreso y notas tér.n icas de Casas Comerci a l e ~. 

4 , Mate ria l mi meografiado dest inado a circulac ión amplia yen forma to de foil :: 
to. 

5. Los autores no plani ficaron la revisión ele trabal os con temas colombianos pu 
b l icados e n e l e~·erior . Sinem bargo, cuando e ncontraron ma teria l de esta na 
tural e zo , convinieron e n incorporarlo :J1 presente traba io con la inte nción de 
q UiJ en un futuro , e l indice se ampl ie con 8fta literatura. 

El orde namiento del IflEC se hi zo por MA TERIA y ,AUTOR ambos en orden al fabé
ti co . La entrada por MATERL"'" se presen ta sin su jeci ón a un Método establ ecido 
y se hizo de acuerdo a la natura le za de los articulos registrados. La estructura 
básica de la s refe rencias siguió las normas e st:Jb le c iclas por la técnica bib lioteca 
lógica. En la mayoría de los casos, además de la cita b ibliográfica , se consig
na la correspondie nte síni'"sis in forma tiv sobre el tema, Se incluyen dos i nd ices 
Consultivos: por M.AHRIA, y por .AUT "R . 

* 

** 

I.A. MS ¡ Co:x dinador Técni co BAYf:R OUIMI CA S UNi DAS S.A. Bogotá. 

Lic. MS , Profesora Asistente , Instituto Ciencias Na tura les . Fac. Ciencias, 
U . Naciona l, Bogotá. 
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DAÑOS SI MULADOS DE PLAGAS EN LA S EPOCA S CRIT ICAS DE FORMACIOh! 

DE LAS ESTRUCTURAS REPRO DUCTIVAS DEL ALGODONERO. 

Enr ique Carti~ l o U. * 

Tra ba jos rea li zados por Caril la et a l e n 1973 y 1974 demostra ron que la va riedad 
de a lg odón De ltap ine 16 puede pe rder, bo ja cond icione s norm a les de cult ivo e ntre 
e l 66 y 100% de la s estru cturas re productivas por una so la vez hasta los 60 día s de 
germ inado e l cul ti vo sin a fecta r la producc ión , Sinembargo , pérd idas de l 33.% o 
más a part ir de los 75 días influye n adve rsamente e n e l rend imiento. Con e l fi n 
de compleme nta r dicho e stud io , se invest igó e l e fecto que t ienen la s pé rdidas de l 
10,20, 30 y 100% e n la época crít ica de forma ción de e stru cturas o sea a los 70, 
80 y 90 días de ge rmi nado e l cultivo . 

Se rea lizó e l prese nte exper ime nto en Vu ll edupar ( Cesa r) , durante e l segundo se 
mestre de 1974, me dia nte un diseño de bl oques a l aza r con cuatro re pe t ici one s y 
un á rea por parce l a de !J.8 m2 ( 4 surcos x 12 me tros) , con I a va riedad De I tapi ne 
16 . 

De acuerdo con los re su ltados obte nidos, el a lgodone ro puede soporta r pérd idas 
de estructuras reproductivas, por una sola vez, en la época crítica de formación 
así: 30% a los 70 d ías de ge rm inado e l cul tivo , 20% a 10580 días y 10% a los 90 
d ías . Pé rdidas mayores e n e sas épocas baja n significa tivamente le producc ión de 
a lg odón con semill a . 

* I .A. Progra ma Ex perime nta ción, Federa ción Naciona l de Algoo one ns, Va ll =. 
dupar ( Cesar) . 
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DA~OS SIMULADOS DE BELLOTEROS EN EL ALGODONERO (Go~pium 

hirsutum L. ) 

En rique Ca rr illo * 
Ricordo Revelo 
Alvaro Cu¡cr 
A Ibe rta Frye 

Según obse rvaciones y experie ncias e campo , así como re su ltados preliminares 
obte nidos por Federalgodón e ICA , se considera qu e los daños causados por las 
pi egas a tacan las estructuros reproductivas de l algodonero, a ios nivel es de infes 
tc ción, ut i I izados como ind ic€: poro control arlas s o n b c i :)5 • Al pare-
cer e l a lgodonero puede soportar mayores daños antes de comenzar el control de 
di chas p lagas. 

Con e l fin de determ ina r tanto e l, porcentaj e de estructuras re productivas que pue 
de pe rde r el al godonero por ataques de progas sin a fec tar el rendimiento, os i co~o 
la época crítica hasta la cual pueden ocurrir dichas pé rdidas, sei ' realizaron tres 
eXp<3 rimentos: Vall edupar-' 1973 , Espina l y Buga - 197L1.. Se utilizó la variedad 
Delt<Jpine 16 en las dos pr ime ros local idades y Ac..al a 15 17- BR2 en la último. Se 
empleo un diseño de parce las divid idas con cuatro repli cadones . Las s~rs parce las 
principales correpondían a épocas de daño a los 45,60 ,75 , 90 ,1 05 y 120 dios de 
germinado e l cul t ivo en Va ll edupar y ;:spina l y 60,75, 90,105 , 120 Y 135 dios en 
Buga . Los subparce las, constituidas por 4 surcos de 12 metros, correspondiaf! o los 
nive les de daño del 0 , 33 ,66 y 100%. 

Los trata mientos consistían en remove r manualmente botones, flores, cápsulas e n 
formación y cápsu la s formadas en la s épocas y ni vel es descritos anteriormente . 

De acue rdo con los resulf'acJos obten idos se puede conc luir lo siguie nte: 

* I. A. Federa c ió n N aci ona l de A lg od o n e r o s . E! Es pi n a l 
( Tolima). 
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.2. 

Baje condic iones normales de cul tivo , en las zonas al godone ras de Valledupar y 
espina l, lo va riedad Deltapine 16 puede soportar por una sola vez ataques de be 
lIote ros que consuman entre el 66 y el 100% de las estructuras reproductivas, has 
ta los 60 días de germinado e l cultivo, sin afectar la producción. Daños de un 33% 
o más o los 75 díos disminuye n la producc ión . 

En Buga , la variedad Acal a 151 7 BR2 puede soportar doños del 66%hasto los 75 
días . Cuando las daños sobrepasan este nive l, la producci ón se reduce considera 
blemente . -

los anteriores nivel e s de daRos deben se r ten idos en cuenta , jun to con la dinám ica 
de las poblaciones de parásitos y predatores, antes de iniciar e l control de bello
te ros con insecticidas orgán icos de sín~esis. 
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PERIOD O DE INCUOAC ION DEL VIRUS DEl RA YADO COl OMBL0. NO DEL 

M¡~ IZ EN SU VECTOR , EL SAlTAHOJAS Da lbulus ma id is (De l ong & Wolcott) 

O. Pineda y G. Martíne z ** 

E n experimentos para de te rminar e l pe~'íodo de incubación de l virus ele l ra yodo 
co lombiano de l ma íz ( maize colombia n stripe virus) e n su inse cto ve ctor I el 
saltahoja s Dalbulus maid is ( De l ong 8, Wolcott), se encontró que e l Fe riado 
mínimo de incuba ción fue de 19 dios y e l máximo de 60, cuando se trabaj o con 
grupos de inse ctos que tuvieron la op ::Jrtunidad de C'dqui rir e l virus por un o ó sie 
te días. En e nsayos con insectos ind ivi¿ua les a l ime ntados por dos o tre s d ías e;;
plantas e nfe rm as e l período mínimo de incuba ción de l virus e n e l inse cto fue de 
18 d ías y e I máximo de /1,7. Con estos resultados, se demuestra por primera vez 
la adquisición y la transmisión de l virus de l rayado colombiano de l ma íz por una 
colonia de l sa lta hojas libre de l virus, yse confirma la rp.tención de l mismo a tra 
vés de las mudas de l insecto , lo cua l soporta la hi pótesis de que este virus se 
multi plica en su ve ctor . 

** Programa para G raduados UN-ICA , Al, . 1511 23 EIDorado. Bogotá . 
Programa de Fitopatología ( Laborotorio de V i'm logía ) Al::;, . 1511 23 
EIDorado. [logotá . 
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[}( O LOGIA DE TETRAN YCI-¡US DESE RT OR U¡\l\ BA NKS ( ACARIN t : 

TE TKAN ICHIDAE ) y PRUEBAS DE RES!STENCl A DE 7 VARI : DA DES DE 

FRIJOL ( PHA SEOLUS V LGAR!S) A SU ATAQU E. 

Jaime Piedrah ita * 

En e l Centro In te rnaciorn I ·de Agricu ltura Tropical ( CIAT , Palmira ) se realizó 
un trabajo sobre la biología de l T. dese rtorum y laposible resiste ncia varieta l de l 
fr~ol a su ataque. 

Dete rmi nar gra dos de re sistenc ia va rieta l a l a taque de la "arañita roja " e n siete 
va riedades de frij ol . 
Estab lecer la rela ci ón e ntre la edad del hospedante y la susceptibi lida d a l a taque 
del ácarc ~ . 
Establ e cer la iden tidad de la "arañita roja " y conocer al gunos aspe ctos de su bio 
logía. -

Se puede e stable cer que la espec ie de "arañ ita roja " que en e l Vall ,' de l 'cauca 
tie ne como uno de sus huéspedes al frij ol , corre sponde a la e spe cie Tetranychus 
dese rtoru m Ba nks y que su cic lo de vida tota l ba jo cond iciones de laborator io de 

260 y 85% de Humedad Rel at iva de 10- 11 dícs . 

La "a ra ñ ita ro ja "pre sento los estados de : huevo , larva, ni nfocrisól ida, protonin fa , 
de ntocrisál ida I deutonin fa, te I i ocr isól ida y adu I to. 

Los promed ios de durac ión de los diferente s e stados son los sigui entes: incuba ción 
( 4 ,79 d ías) , larva ( 1,05 días) , ni,. r.oc risá lida (1 , 00 día s ) , protoninfa ( 1, 09-
d ías), de: ntocrisá lida ( 1, 00 día), deutoninfa ( 1,05 d ías) te liocrisá l ida ( 1,02 -
d ías) . La hembra adulta ti ene una longev idad de 20 d ías y el macho de H . 

. En c inco pruebas pa ra med ir resisten cia va rie ta l las a ra ñi tas mostra ron mayor re -
sistencia por pl antas de 40 días de edad que por pl a ntas de 20 d ías de edad. 
Cuando se mi díó la rata de desmoll o 12 días después de infe sta c ión no se pre sen
ta ron dife rencias signifi cat iva s de finit ivas pa re las dos edade s de infestac ión. 

* Entom ólogo CIAT . Apartado Aéreo 6713 -- Cali . 
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CO NTROL DE ZABROrS SU:.. FASCIATl 'S ( BOH F. t\.A N ) ¡:N FRIJOL 

t, . V. Schoon hoven * 

los e studios con Zabrotes subFasciatus ( Boheman) ( CoIeopte ra : Bruchidae ) son 
difíci les, ya que los datoSObtenidos-muestran un ampli o coeficiente de variab ili · 
dad . Los e nsayos rea lizados indican que se puede redu Ci r este coeficien te pom-:
medio de una ade cuada relación entre el número de gra nos y e l número de .pare 
jos . Al aumenta r e l núme ro de granos ;.:;or pa reja, se ha pod ido determ inar que 
ex iste un punto ó"ptimo de va riabil idad mínima . 

e I promedio de huevos por hembra fue de 47, 1 pero e l número de est:Js por d ía 
tuvo un rango de va riaci6n comprendido e n.tre 2 ,95 huevos /hembra / semi ll a . y 
!i, 15 huevos/l hembra/ 20 semillCls • . 

Ceni za mezcl ada con la semill a propcrciona un control como barreta física. Al
ma ce na ndo e l fríj ol a temperatura de 80C se previene el desarr~ lI o de l insecto . 
la plago no puede a tacar semillas que se e ncuentran en vainas sanas . Se está 
investiga ndo e l control con Arazan, c ::;mo también bale .condic iones de a mace 
namiento hermético'. El control químico con pi re trinas es efe ctivo y de prol.:m -
goda residual idad . 

~ I desarroll o de variedades resistentes a l ataque es bastante comple jo , ya que las 
líneas después de sembradas; pueden cambiar su res istencia , tal es e!" cas'J de 1'0 
va riedad P!- 309-709 y ele va rias seleccicnes de Cargamen to. 

* : ntomólogo , CIt\T. Apartado Aéreo 671 3 , Ca li - Colombia . 
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MECA NISMOS DE RESISTENCIA t N FRIJOL ( Phaseolus vul garis) Al 

Empoasca kraemeri Ross Meare r Y ALGUNAS N OTAS SOBRE LA BIQ 

LOGIA DE L INSECTO . 

Luis Góme z * 

El ob jetivo de este estudio fue identificar bajo condiciones de laboratorio e inver 
nade ro r los posib les mecanismos de resistencia a l lorito ve rde del fríjo l involuc ra
dos en 6 va riedades de fríjol. Pa ra esto fue necesa rio investiga r prime ro los aspe c 
tos bioló8 icos de l insecto r obteniéndose los sigui entes datos: -

Duración ele los huevos: 8 , 5 días; pe ríodo ninfal : 9 , 45 días; zona de ov iposic ión 
preferida: Hojas de edad intermedia; proporción sexual : 1: 1. 

En cuanto a la res:stencia var ietal r se obse rvó que , aunq ue hay prefe re nc ia .por 
ciertas varieda¿es para ov iposita r e n situaciones de el ección lib re, no hay di fe -
rencia notable en e l caso de una sol alinea como huésped. 

El núme ro de huevos depos itados es proporciona lmente igual tanto en peciolos 
como en ho jas , sa lvo en una varie::lad onde nOToriame nte los insectos preferían 
los pe ciolos . I 

Una de las line.as mostró se r no preferida como fuente de alimen to, pero no se de 
tecta ron facto res de ant ibiosis que pudieran se r ut il izados ge né ticamente . 

El usa r 6-9 lori tos/ foli olo pa ra obse rvar resistencia a l daño or iginado por la a li
mentación, permi te ver cie rtos niveles , pe ro se sugiere pe rfeccionar el método 
usando un mayor tie mpo de exposici~n con un menor número de insectos . 

Se reporta la presen cia de un pa rát ito de huevos ( Hymenoptera: Mymaridae) que 
tiene importancia en el tamaño de las poblaciones de ~. kraemeri. 

* 1. A . Asist . de Investigación, Entomología CIAT. Apdo Aé reo 6713 Cal i 
Colombia S. A • 
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ESTUDIOS SOBRE RESISTENCIA D~ FíWOL AL LORITO VE RDE 

Anthony C. Be ll otti * 

El Banco de Germoplasma de Fríjol cei C IAT contiene mé'i de 11.000 cole cciones 
Sistemática mente se están eva lua ndo estos ma te ri a le s para resistencia al lorito 
ve rde , Empoasca kraemeri Ros!" Moare, ( Homoptero: Cicadell idoe ). Este inse~ 
to está reportado como, la pl aga prin cipal de'l fr íjol en Colombia y tambié n en 
casi todos los países lati noamericanos. El contr01 con insecticidas es costoso, di
fícil Y provoca un desequilibrio ecológico. 

Estud ios preliminare s muestran ' que el ,_año de Empoasca e s más severo en las é po 
cas se cas que en las lluviosas. Por esto f para buscar re sistencia al , Empoasca, se 
evalúan las colecciones de fríjol en las épocas de sequ ía. En 1974 se evaluaron 
2 .500 colecc.iones de fríjol utilizando poblaciones natura les en la Estación Expe 
rimenta l del CIAT. Se sele ccionaron 50 como promi sorios dentro de este gru po/
utilizando una escala visual y de ren,j irniento . 

éstas 50 variedades se e studia ron en un ensayo C0n y sin apl icaciones de insecti 
cidas, para medir el nive l de resiste ncia den tro de cada una. Se realizó este 
ensc.yo tanto en época de sequía como e n tiempo ll uvioso . Los resultados mues -
tren q\Je hoy un rango de resistencia en el banco de ge rmoplasma y que la resis
tencia es más e fectiva en la época ll uviosa . 

* I.A . Entomólogo. CIAT. Apartado Aé reo ó713 . ali - Col ombia . 
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CO LOiV\B IA , PAIS DE LAS HORMIG AS ? 

Ingeborg Z. de Pol anía . * 

Numé ricamente, las hormiga s ( Hymenoptera : Formicidae) son las más a bundantes 
de los insectos sociales e stimánaose que en un momento dado existen sobre la 
t ierra por lo menos 1015 ind ividuos vivos . Las hormigas contienen un núme ro ma 
yor de géneros y e species conocidas que · todo~ los dem ás grupos socia les \Jn idos .~ 
Hasta 1968, se habían descr ito 7.600 especies en el mundo, pero se est ima que e l 
número real existente está en tre 12.000 y 14.000. 

La importancia económica de e sta Fam ilio ¡ ya sea como in sect~ p lagas o benéfi 
cos, indu jo al Programa de Entomol ogía dGÍ ICA a iniciar un éstudb sobre "Re-
conoc imiento cuan ti y cuali tat ivo de las horm igas en Colombia" . 

Como parte inicial de este proye cto , se clasificaron los especímenes ex istentes 
en la " Co lección Taxonómica Naciona! de !nsectos" ($ 1 Centro Exper imenta l 
" Tibaitatá" , en subfami I ¡as y tr ibus. Cua l no fu e la sorpre sa , que a \Je sa r de e s 
ta r re presentadas en e sto Col ección todas las subfamili as de l trópi co (pseudormyr
mecínae, Dol ichoder inae , Form icinae, Pone rinae I Dory ! inae y Myrm¡cinae ) y 
sab iendo que la mayor va riedad de especies de hormigas existe en el tropi co , sólo' 
se e ncuentran identifi cados 18 géneros y 29 especies colomb ianas, y prácti camen 
te el 90% de e llos fue ron colec tados en 105 años 30 y 40 por e l pionero de !a En-=
tomología en Colomb ia, L.M. Muri llo. Nos indica é sto, que las hormigas no 
han sido de interés para los entamólogós con tem poraneos, o que nas 'contentamos 
con saber que ex isten les "arri e ras" , les "culonas" y a lgun as e specie s a sociadas 
con e scamas ? O se rá , que este g rupo tan importante de nuestra fauna, símbolo 
de nuestra Socieda d , no despie rta inte rés por su comportamiento , sus hábi tos de 
v ida, estructura social ¡ forma de alimentacién y ecología en general, relativa -
mente comple jos ? O , s im pl emente a los entomólogos;' rro nos gustan los e stud ios 
básicos , los queremos ev itar pa ra de una ve z llega r sin buenas bases biológicas y 
ecológ icas fi rmas a trata r ce controla r los insectos plagas ? . 

Teniendo en cuenta lo expuesto anterior mente¡ con este traba jo se t rata de des
pe rtar e l interés en este gru po , mostrando algu nos aspectos de su comportam ie nto I 

taxonomía e importancia e conómica en nuestro medio. . 

* t ntomóloga, Programa de Entomología le , Ti ba ita tá. A.A. 151123 Eldorado 
Bogotá . 
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ASOCIAC IONES DE ACA ROS E INSE CTOS. C BSERVACIONES PRELl MI NA 

RES EN EL VAl.LE DEL CAUCA. 

Iván Zuluaga C . * 

l os orga nismos depende n unos de otros e n I a naturaleza. Esta de pe ndencia favo
rece unas veces I a búsqueda y distri buc ión de al ime ntos, otras I a prote cción de 
la especie o bien la reproduc ción y dispe rs ión de I a misma . Tales asociaciones 
condi ci ona n la est ru c tura de los dife re ntes ecosistemas y sus comun idades. 

En la su bcl ase Acari son va rias las familia s que con tie nen especies asoc ia das, du 
rante uno o varios e stad os de su desarro ll o I con insectos . Muchos de dichos á ca 
ros son predatore s y pre sentan , además, di feren tes grados de asociación; ésta se -
conoce con e l nombre de fore sia o fore sis . Se pueden menc iona r, por ej emplo, 
las ..famil ias Ma:crochel idae , Rhodaca ridae , asc idoe , Polyaspidae , T rachy tidae , -
Uropodidae , Acaridae , e ntre otra s .Son rincipa lme nte los e stados de deutonin fas y . '. '" ' r· ", 
de á caros adultos , los que se sirven de los inse c tos para su d ispe rs ión. La unión 
física entre las dos especies puede ll eva rse a ccibú . ya sea me diante la proye cc ión 
de un pedice lo aha l ( c omo en los Uropód idos) , o b ien , c on las ga rras y que líce -
ros como e n e l caso de los Polyaspidae. Otros , puede n a lojarse en un comparti -
miento ( ll amado aca rinarium) de su simbionte , ta l como ocurre con algunos foré 
ticos de l gé ne ro D"igamasus . -

En ocasiones la asociaci ón entre e l á caro y el insecto parece se r más ínti ma que 
la que se da e n la simple fore sis y se cree que ex iste una ve rdadera re lación tró fi 
ca al al ¡mentan e e l áca ro adu Ito de las se cre ciones corporales del inse cto . -

Entre los órganos de HexGpoaa que más frecuenteme nte inc iuyen espe c ies asocia 
das con los ácaros, se pueden señala r: Col eopte ra ( fam il ias: Scarabaidae, .'; -
Histe ridae , Carab idae , Silphidae), Dipte ro ( Muscidae y otras ) , De rmapte ra , 
O rthopte ra, Hem ipte ra, Lepidoptera e' Hyme noptera. 

En los cañame lares del Va ll e de l Cauca e s corr ie nte encontra r una serie de co -
I,eopteros , a lgunos de e llos constituidos por mucho tiempo en plagas de importan 
da a grícola, no solo e n cu ltivos de cc; i'\a de azúcar sino e n otros cul t ivos tropi= 
coles de nuest ro país . Entre las e spe cies pre sentes vale la pe na mencionar tres 
part icularmente notoria s: fv\e ta masius hemi pte rus¡ Podischnus agenor y 
Rhynchophorus pcJmarum. 

* Profesor Asistente. Un iversidad Naclon a l de ol·ombia. Facultad de Ciencias 
Agropecua rias - Pal mira. 
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.2. 

( omo un método para su control, se han establecido en algunos Ingenios Azuca~e 
ros de la región, las !lamadas"trampo5 sin vene no", las cuales han tenido una in
negahle eficacia en ia captura de los üdultos de tales co!eópte:os . No es raro ha 
Ilai ácaros asociados a los insectos ca pturados: igno~ándose ' aún la naturaleza -
precisa y otros de talles cualitativos }' cianti ta tivos de dicha asociad ón. Con el 
fi n de diluci ·!cir .- ésto ~·e ha dado comie nzo a un estudio en este sentido, tomando 
como base var ias suerte~ ¿e! " Ingenio ?rovidenci a" o Hasta el momento, en las 
primeras etapas del trabajo, se han recogido algunos observaciones preliminares 
las cualess3 disc'Jte n en e~te i-roba¡o , ccmplementadas con el marco gene ral pr~ 
cedente o 
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INFLUENCI A DEL MOVIMIENTO P BLft CiONAL DE /:-' FIDOS EN LA 

EPOCA DE SIEMBRA DE GBADA ~ N NARIÑO . 

H'tlgo Cal vache * 

RESUM:: N 

Los ce rea les constituyen una de las mayores fue nte s de ingreso dentro del desarro 
11 0 agrícola del De partamento de Nori'1:J. Sinembargo , 'os M idos Macrosi phun -
sp . , Myzus sp (Hamo. te ro : Ap hid idae ) , con stituyen un fa ctor I imitante de la 
producción deb ido a l daño que ocasionan como plaga y como ve ctores del cirus 
del enanismo amari 110, cuyos pérdidas pueden a sce nder hasta un 50% . 

Uno de I:>s mét:Jdos de cortro l del di sturbio consiste e n evitar a ltas pobl a cione s 
de Midos en los primeros estados de dE:sarrallo de la p la nta , de terminar las épo
cas de mayor infestaci ón de la plaga y e n consecuenc ia defi nir las me jores épo -
cas de siembra . 

Para e l efecto se ut ili zaron las va riedades G a lera s y "1 24" en pa rce las de 60 m2 

cada una en un di seño de b loques a l a za r con tres replicaci ones . Desde abri l de 
1973, se rea liza ron 12 siembras una cada 30 d ías . Las lectura s de pobl ación se 
e fe ctuaro n cada 10 días toma ndo 10 plantas al aza r por parcel a . Paralel omente 
se Ilev:; un registro de lo pre c ipita ción, temperatura y bril lo sola r . 

Conside ra ndo únicamente e l aspecto de phgClS se pudo determ inar que los meses 
de Octubre y Novi embre son óptim os pa ra las siembras de cebada en Nariño. 
Sine mbargo, existe n o tros fectores tlJ les com:J régi men de lluvias y reque rimiento 
de agua por la pl a nta en sus diferente s e stados de desarro ll co , que ana lizados en 
con junto con el de pl aga s demostraron q ue los meses de Enero y Febre ro constitu 
ye n la mejor época para siembra de cebad:J en Noriño. -

* I,A. Prog ra ma de Entomología j CA. Centro Ex pe r imental Obonuco ~ Pasto . 
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RE COI\:OC IMIENTO E IDENTl FICAOON DE ENTOMOFAUNA DE 

C UL TlVOS DE ARRO Z ( O ryzo sotivo ) EN CASANARE 

José R. Novoo * 
Diego A. Pinzón 
Rodrigo Vergora 
Adolfo Va rela 

Durante el período de marzo de 1974 a abril de 1975, se realizó el recón6cimien 
to e ident ificación de la entomofauna del cultivo del arroz e n Casanare. -

Se recolectaron 30 especies de insectos tanto plagas como benéficos pertenecien
tes a 7 órde nes y 16 familias. 

De estas especies , la' fueron halladas como plagas y 5 de e llas fueron considera 
das de importancia económica. Aproximadamen te el 60% de las especies pueden 
causar"daños al cultivo al a ctuar principalmente como fitófagos. El restante 40% 
o sea 12 especies, pertenecientes a 6 rami lias, son inse ctos benéficos. 

* Facultad de Agronomía UPT C - Tun ia , 
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CON TRIBU CION AL RECO N OC IMIEN TO DE U:' S MOSCA S DE LA FRUT,6, 

( Dipte ra : Tephri tidae ) EN CO LOMBIA . 

L igia Nuñe z Bueno * 

RESUME; 

La División de Sanidad Vegeta! del ICA , ha ve nido rea lizando desde 1973, e l re 
ccnocimiento de las moscas de la fruta a nivel Nacional , con ! a ~olaborac i ón de 
los técnicos de la División y del Programa de Ent Clmo logía . 

Los objetivos principales de esh investig:Jción fue ron: 

Detector la presencia de la Mosco de l Mediterráneo Ce ratitis capita ta Wiedemann; 
hacer un inventario de las mo:cas de la fruta y sus p lantos hospedan tes . 

Para lo rea l izoción de este t raba jo se usaron trampas de pi ásti ca (tipo Steiner ) 
con "tr imedl ure " , un a trayente específico paro especies de" los géneros Ce ratitis 
y Dacus , y trampas de vidrio ( Tipo McP hail ) con solu ción de prote ína hid roliza 
da , como atrayente e specífi co para e species de l género Anastrepha . -

Les tra mpas Stei ne r se colocaron de preferen cia e n los puertos de entrad'J de pro 
ductos ve geta le s I y las ivl cPha il e n zonas fructícolas de l país, localizadas en 19 
Mun ic ipi os de 10 Departamentos . 

Como resu ltados de esta campaña se' ha podido comprobar hasta e l presente , que 
e n e l pa ís no ex iste la Mosca del t'Aed ite rr6noo , y se ha de tectado la prese ncia 
de 10 especies del género Anastrepha , 3 de l géne ro Hexachaeta y la nueva e s
pecie Zonosema ta ica Steyskal . 

Como investigación ad iciona l , se rea lizó el estud io de la fl uctuación a nua l de la 
pobl ación de adultos de A. fra terculus Wie emann , e n le; loca lidad de Ca chipay I 
Mun icipio de Anola ima ( Cund . ), empl eando trompas de vid rio colocada s e n á r 
bol e s de c ít r i cos, café y zapote . 

. , 

* Entomóbga de Sanidad Vegetal - ICA- C . N .I.A . " Tibaita tá" . 
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.2. 

Con los datos semanales obtenidos de Morzo/74 a Marzo/75, se elaboró la curva 
de fluctuación de la pcb I ación . 

Como resultados ele este estudio se encontraron 2 picos máximos de población, los 
cuales coinciden con las épocas de fructifi cación. Además se observó que la pre 
cipitoción .es el factor ambiental que más influye en lo densidad de .10 población
de este insecto. 
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RECONOCIMIENTO DE PLAGAS f. I FRUTALr:S DE HOJA CADUCA EN EL 

DEP/\RTAMENTO DE BOY,~CA * 

bt¡ ¡guel Benavides R. ** 
L· . N - r> *** I g l O unez t:ó. . 

Dura nte muchos a ños se ha ve nido cu rri vandc frutales ele hoja cadu ca ( Pero , Man 
zona , Durazno , Cirue lo ) I espec ialmente en 'es clima s fries de l Departamento de 
!:I-J}' '-'cá; sinemba rgo, la mayoría .de ~as planta ciones se han venido ma nejandc ~in 
n i:lguna técnica , lo cua l ha fa cil itado en lo proliferación .:'e plagas que incide n 

. notoriamente en lo producción. 

Por otro aSDeÚ o existe e n la a ctua lidad un interés Dor fcmentor el cultivo de. este 
• I 

ti po de fruta les, habiendo sido necesario rea l iza r un re conocimiento de les pl o-
gos q ue ofe ctan estos cultivos, f:..osadcs en un plan de observaciones pe ríodicas e n 
cuatro ( 4) municipios representa tivos, duran te un periodo comprendido e ntre O c
tubre de 1974 y marzo de 1975. 

Trota mos de establecer en este trabajo la imp.::;rtCl ncia económ ica , t ipo de a ño y 
d isÍ'r ibución , para poste riorme nte inicbr estud ios bio-ecdógi cos de e stas plagas, 
así C:)I11 0 sus posibles medidas de contro l . 

Plagas: 
( Homoptera : Dlospid idae. Hemiberl esia la tanie Signoret , C!avaspis le rculeana 
( D:Xine et Hodde n ) I Protortonia sp . Homopte ro: Margomdidae : :: ri osoma tidae: 
Eriosomo la nigerum ( H8usma n ). Co ! '~opte ra: CeramH ciJae. Corthy!us sp. 
h <:!erat ch6s sp . Aca rina: Eriophididae. Eriophyies piri. --- - -

* Cjntribu ci ón del Serv ici e: de Cl ín¡cas y Diagn:Ssis - Semi ael Vege ta l. Institub 
Colombiano Agropecuario! e . 

** Ingeniero Agrónomo - Sa nidad Vegetal . 1 nstHuto C::bmbian:J Ag ropecuario ' CA . 
Surba'á , Boya cá . 

*** Entomóloga. División Sanidad Vege tal de l ICA . C. Exp. Tibaifa tó. 
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ESTUDIOS SOBRE EL CONTROL Mi CROBIOLOG ICO DE TRES ESP ECIES 

DE COLEOPTEROS PLAGAS C'E L SUELO EN COLOMBIA . * 

Luz !V\é lida Amaya y 
f.= lk in Bustamante ** 

Estud ios de labora torio mostraron que los hongos Geotrichum sp. y Spicar iCJ sp. 
fueron alta mente infectivos en !arvas de gusano blanco !:.r:.~norrype~-~érax -
Husta che (Curcul ionidae) Metarrhiz ium :::m isopliae ; most ró e fe ctos simi lare s :l 
los a nte riores en larvas de EuethedasP:- (Scéirabaeídae ) tratamientos por inges
tión e inye cción de esporas de las ba cl'erias Baci llus pcpi ll iae Dutky , B. lenti -
rt!orbus Dutky y la raza I de Bacillus sp . procedentes de ÑüevQ Ze landia no fúe -
re efe ctivos .pa ra e l control de P. vorax , Euetheola sp . y Ci cl ocepha la ru ffi colis 
: Burmei ste r ( $ca rabaidae ). En -este último inse cto se observaron los sín tomas 
coracterístic::Js de la enfermedad 11 lechosa" solo cuando los larvas fue ron inocul a 
:los con una suspe ns i ón de 18 mil b nes de esporas. El nemátod::J DD - 136 probó ser ': 
de gran potencia l como agente re pre sor de larvas de P. vorox de acuerdo a e nsayos 
rea lizados e n condic iones de laboratorio . - --

* Tesis de Grado. PEG . ICA-UN . 

** Fitopotó logo Div isión de Sanidad Vegetal - Tibaita tó, 
Dire ctor División de San idad Vegeta!. 
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R:':CONO CI MI ENT O y EVALUAC ION DE INSECTOS ",CA ROS EN PLANTA 

ClONES DE PALMA AFRICANA AFF. CTADAS POR MARCHtTFZ SORPRESIVA. 

Ess iober (v1ene * 
Cés'.Jr Cad ona 
Gerardo /lAartíne z 
Oscar D. J iménez ** 

;: ., e l curso de investiga ciones int(¡)rdiscipl ina rias sobre la ma rchite z s'JrprevisG de 
ia pCl lma a frica na se e -te ctuaron reconocimientos in tensivos de las pcb lack:nes de 
inse ctos y á ca ros prese ntes en pa lmo y mal ezas de cua lTO pionta ciones de l pa ís , 
Se e ncontraron 57 espe cies de insectos y 22 de á caros de a lguna importancia por 
su ,::¡bundancia . Codo 'una "e las pob la ciones fue evolu :~J o e n cua nto Q su p.)sib le 
relación con la incidencia de marchii'e z . 

El insecto Haplox ius pa ll idus Caldwe ll ( Homopte ro: CixicJae) se ha asociado C::.ln 
la inc ide nc ia delOenfe rmedad y se esté! e va luando su pcsible a cci ón C Jm ;) ve c
YJr de lo misma. Experime ntos de coni'w l de ma lezas y uso' de insect icidas han 
indicado que cuando no se conl"ro lc.:ron ma le4Gs"n;i, se ap licaron insecti cidas e l por 
centa¡e ele morta l idad de palmas fue de 79% mie ntras que cuando e l control de ~a 
lezas se compleme nta con el uso de inse ct icida únicamente mur ieron e l 5% de los
plantas . 

* Respe ctivame nte , Ingenie ro Agroo,::.m1c. , Programo ('rfeogin-.Jsos Pe re nnes, ! C/'. , 
Reg ional 7, Cúcuta . Ingeniero Agr6nomo Ph.D. División ' nvestigaci5n Agríco 
la , ICA . Tibaitatá , Bcgotéi . Inge nie ro Agrón c,mo , Ph . O. Pr:Jgrama de Fitopa-: 
tcl og ia , ICA . Tiba ita tó . Bogotá. 

** ¡nge niero Agrónomo, Program.J de :~ ntvmol ogíc , ¡ CA. l o Liberfud . Dirección 
a ctua l: O leagi nosos Monte rrey, Pue rto Wilches, Sonfemder . 

, 
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OBSERVACIONES SOBRE BIOLOG!A y COMPORTAÍ\M ENTO DfL Neuromelia 

ablinearia (Guenée ) PLAGA POE NCIAL DEL PINO r N LA SABANA DE 

BOGOTA 

Rafael Va l derrama H. * 

Con alguna periodicidad seha presentado en los últimos 10 años en zonas de Cundi 
namarca y Boyacó un defoliador del pino candelabro ( P inu~ potula ), identificado 
como Neuromelia abl ina lria ( Guenée ), ( Lepidoptera: Geometridae ). A raíz 
de su última aparición en plantaciones ubicadas ce rca a la represa del Sisga , 
Cund. , se realizaron a lgunos trabajos para obs~rvar aspectos rel acionados con la 
Biol ogía y hóbitos del insecto . 

Balo condic b nes de labor:Jtorio , se mantuvieron en jaulas separados, machos y 
hembras en 5 combinaciones dife rentes y se determinó, para cada una de el los, el 
pronedio de oviposición y la duración de l período de pre- oviposición. Com.J re
sultados de ésta investigación se encontró que e l may0r prcmedio de oviposi ci6n 
se cbtuvo cuando la relación ma chGs: hembras fue de 2: '2; la du ración promedio del 
¡Jerrod:) de pre - avi posición e stuvo en tedas los casos a lrededor de 4 dios . 

Para la cría de la rv:Js se ensayaron 3 medies ar¡j ficial es d ife rentes y se t:le te rminó 
J..:¡ duración promedio del periodo la rva l en cada una de esas dietas . 

Del mate ria l cole ctad.:> en e l c;:¡mpv se J,se rv6 la emergencia de 7 espe cies de 
avispas parásitas: 4 I chneumodinoe y 3 Bra con idae I 2 de ! as cua les son espe cie s 
sin describir. Se logró estable ce r e! porcentaje de porüsit ismo . 

* Estudiante Facultad de Agronomía , Univers idad Nacional de Colombia , Bogotá. 




