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Centro de Investigación en Palma de Aceite - Cenipalma ISNN - 0123-8353 

CHIA DE SpalangiasP.IHvmenoPlera: PleromalidaeJ 
PARASITOIDE DE PUPAS DE Stomo1fyS ealeUtans lDiptera: MuscidaeJ 

I incremento de 
las poblaciones 
de moscas, espe
cialmente las de 
la mosca de los 
establos, ocasio
nado en gran par

te por un deficiente control de 
esta plaga en las fincas ganade
ras y por la utilización de los re
siduos de cosecha de la palma 
de aceite en el proceso producti
vo de la misma, ha originado un 
problema preocupante para gana
deros, palmicultores y ciudada
nía en general. 

Por esta razón, se ha considerado 
necesario dar a conocer la meto
dología para la multiplicación de 
Spa/angia sp. IHymenoptera: 
Pteromalidael, parasitoide eficien
te en la regulación de la población 
de la mosca de los establos. Ade
más la liberación de este insecto 
en áreas con alta infestación de 
moscas, es una estrategia Que 
encaja en el manejo integral del 
problema, el cual afecta tanto a 
ganaderos como a palmeros. 

Para la cría de este parasitoide y 
su multiplicación a nivel industrial, 

es necesario pasar por las siguien
tes etapas: 

.:. Cría del hospedero IMusca da
mestic3, . 

• :. Obtención del parasitoide y 
multiplicación. 

CRÍA DE LA MOSCA 
DOMESTICA 

Por las características similares 
que existen entre la mosca de los 
establos y la mosca doméstica, 
se ha seleccionado esta última 
como hospedero para la multipli· 
cación del parasitoide. El proce· 
so para la cría de Musca damesti
ca, se describe a continuación. 

Obtención de posturas de 
MI/sea domestica 

las posturas de mosca domésti
ca deben buscarse en el campo, 
preferiblemente en lugares donde 
abunde, tales como las explota· 
ciones porcícolas o avícolas. 

En los alrededores de estos sitios, 
se colocan bandejas con por
quinaza Que es el sustrato más 
atractivo para la oviposici6n de 
las moscas; estas bandejas se 
dejan al aire libre de 24 a 48 ho
ras, al término de las cuales se 
reemplazan por otras para obte
ner más posturas. 
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Obtención de larvas de Musca domestica 

Las posturas recolectadas de las bandejas, se pasan a recipientes de 
mayor tamaño, que para el caso en cuestión pueden ser canaletas de 
eternit y con suficiente porquinaza u otro sustrato de alirnentación, 
IFig, 1), Cinco días después de la emergencia, las larvas se tornan de 
color cremoso, pierden la tonalidad oscura del extremo abdominal y 
buscan un lugar seco para empupar, 

Para facilitar el empupamiento, las larvas maduras Icolor crema), son 
separadas del sustrato de alimentación por un cernidor y luego se 
depositan en un recipiente donde empupan IFig, 2), Una vez obtenidas 
las pupas, una parte de éstas se destinan a continuar la cria de mas, 
cas en laboratorio y el resto, se emplean para la multiplicación del 
parasitoide; en éste último caso, las pupas deben tener como mínimo 
5 a 6 horas de formadas, para ser trasladadas a la cámara de 
parasitación, 

Módulo de cría de moscas 

Es una estructura construida con tubo liviano y con capacidad para 
tres jaulas, diseñadas para alojar el mayor número de moscas, Las 
jaulas tienen unas dimensiones de 100 cm de ancho, 50 cm de alto y 
50 cm de profundidad; hechas en tul! terlenca, con un orificio circular 
en la parte frontal lo suficientemente grande para manipular los mate· 
riales en su interior, a través de una manga de tela insertada desde la 
periferia circular. Cada jaula tiene en sus esquinas una cuerda para 
atarlas a la estructura metálica, (Fig, 31. Después de cada ciclo, las 
jaulas se retiran para lavarlas, desinfectarlas y prepararlas para la 
siguiente generación, En cada jaula se colocan 10.000 pupas de 
mosca, de las cuales nacen unos 8,500 adultos aproximadamente, 
Las pupas se desinfectan pasándolas por una solución de Hipoclorito 
de Sodio al 2%, durante un minuto y luego por agua corriente; se dejan 
secar al ambiente y luego se introducen en la jaula de la cría, 

Cópula y oviposición de moscas 

Después de la emergencia de adultos, se observan las primeras cópu· 
las al 4 día, aproximadamente a los 12 días las hembras comienzan a 
ovipositar en el medio de postura, El lugar elegido por la mosca para 

Figura 1. Canales para la alimentación de ,~II domestica 

Figura 2 Larvas y pupas de Musca domestica 

ovipositar en el ambiente natural tiene ciertas características, las 
cuales deben ser adaptadas en laboratorio, 

En vista de que el sustrato preferido es material orgánico en descomo 
posición, se deben crear estas condiciones, utilizando salvado de tri· 
go con una humedad del 80 al 90%, se deja fermentar por uno o dos 
días y se le agregan seis gotas de amoniaco al 8% a cada medio, justo 
antes de colocarlo dentro de la jaula. Con esto se simulan las condi· 
ciones de descomposición aceptables para la hembra, 

Otra característica importante para que la hembra oviposite es la 
oscuridad, ya Que en condiciones naturales evita la radiación solar y 
busca grietas u orificios para depositar sus huevos, Para este even· 
to, se utilizan recipientes oscuros con tapa, la cual debe lener perfora· 
ciones laterales que permitan la entrada y salida de las moscas; este 
recipiente con el medio de oviposición se coloca 10 días después de 
emergidos los adultos y se reemplaza diariamente, 

Dieta para adultos de mosca 

Este es uno de los insectos más ampliamente distribuidos, así como el 
más frecuentemente asociado al hombre, Se ha adaptado con éxito a 
las condiciones que predominan en las habitaciones humanas, tiene 
una muy estrecha relación con sus alimentos y con los basureros 
donde aprovechan al máximo los desechos humanos, tanto para su 
alimentación como para su reproducción, 

la dieta más adecuada para la alimentación de adultos está compues· 
ta por azúcar refinada, yema de huevo en polvo V leche en polvo 
descremada, Se debe evitar el suministro de grasas que al oxidarse 
forman peróxidos reduciendo la fecundidad de las moscas, para evitar 
esto, el huevo debe permanecer refrigerado; otra fuente de proteína 
que puede ser utilizada en la dieta de este insecto, es la harina de 
sangre, 

la colonia debe tener suministro permanente de agua; una caja de 
petri con espuma de un centímetro de espesor impregnada de agua, 
garantiza la disponibilidad de este vital líquido, De acuerdo con la 
duración de los estados de desarrollo y fisiologia reproductiva de la 
mosca, se diseiió el modelo de producción de pupas, Utilizando los 

! 

I , 

( 

\ 

" ~ 
I 
I 

~-, 

, 
( 

, , 
1 

, , 
J 



• 

.. 

-\ 

" 

Figura 3 Módulo para (a mll!\iplicaI:IÓIl rlernoscas 

módulos de cría, se instala un lote 
con nueve jaulas, se introducen 
las pupas recién formadas, 5 dias 
después nacen los adultos, éstos 
comienzan a ovipositar aproxima· 
damente a los 11 dias de haber 
nacido y tienen una vida producti· 
va promedio de 20 dias, momento 
a partir del cual se recomienda 
desmontar el lote por reducción 
en la producción de huevos. 

El ciclo total de cada lote de pro· 
ducción es de 36 dias. Si se ins· 
tala un lote de jaulas cada 12 días, 
se obtendrá una producción cons· 
tante de pupas con tres lotes, es 
decir 27 jaulas. 

Este modelo garantiza que al mo· 
mento de retirar el primer lote, el 
segundo ya se encuentra en su 
pico de producción, (Diagrama 11 

cada una de las jaulas puede pro· 
ducir 500.000 pupas aproximada· 
mente, por cada ciclo. 

MUL TlPLlCAC/ÓN DEL 
PARAS/TO/DE 

El parasitoide Spa/angia sp. pue· 
de ser conseguido en forma natu· 
ralo de una producción comercial 
del mismo. Una vez disponible el 
parasitoide y las pupas de la mos· 
ca, se procede a la multiplicación 
de Spa/angia sp. 

Cámara de parasitación 

La cámara de parasitación para 
una multiplicación masiva de 
Pteromalidos tiene unas dimen· 
siones de 100 cm de largo, 50 cm 

•
PROOUCCllÍNDE HlJlVOS 

. ! LOTE 1 

I ! I 
U JO 

P 

I~ 

11, 

16 38 

I 
2IJ 

•
,ffiE ffiOOU'.ION Il! HUFVOS 

_ I J lOTti. 
1I 28 .e 

P. 

:J¡ 41 

I I I I I ~ ;¡¡, ,U l. . 11 llJ 

f!V<ijv.cI6~ 
~UtctÓI/ Dr JlJEVeS 

I I um 1 
52 Il 

I & I I I iD ~ SS ID /5 

Diagrama 1 Modelo para la cría continua de Mllscadomestlca 
p- Pupas P PAE - Penodo de preoviposición 

, 
J1S 

de ancho y 50 cm de alto, con cua
tro respiradores de 30 cm de diá· 
metro cada uno, dos frontales V 
dos laterales, la cara posterior de 
la cámara es de vidrio de 3 a 4 
mm cubierta completamente con 
una cortina de tela negra; en la 
cara superior, se deja una venta· 
nilla de 40 x 15 cm a una distan· 
cia de 15 cm del borde anterior de 
la cámara. La cámara de 
parasitación debe permanecer en 
un lugar oscuro con temperatura 
entre 25 y 30 oC. 

Parasitación de pupas 

Los microhymenópteros parasi· 
toides de pupas de moscas, pero 
foran la fuerte cutícula y 
ovipositan sobre la pupa; son ca· 
paces de copular y ovipositar tan 
pronto como han emergido. Los 
adultos de Spa/angia sp. pueden 
vivir de lOa 40 dias y cada una 
de las hembras puede parasitar 
entre 50 y 100 pupas de mosca. 

Las pupas de mosca se colocan 
en el interior de la cámara de 
parasitación en bolsas de tull, por 
un tiempo de dos dias donde pre· 
viamente se tiene una población 
conocida de Spa/angia, suficien· 
te para lograr el parasitismo del 
material expuesto. 

La población de avispas coloca· 
das dentro de la cámara es de una 
por cada 6 pupas por parasitar; 
esta proporción permite que en 
dos dias de exposición de las pu· 
pas de mosca a los parasitoides, 
la totalidad sea parasitada. Para 
su alimentación, se les suminis· 
tra miel de abejas al 10%, aplica· 
da sobre el vidrio con un pincel. 
Para separar las pupas de los 
parasitoides, se deposita el con· 
tenido de las bolsitas de tull en 
una bolsa de papel; posteriormen· 
te, se pasan por un cernidor o za· 
randa, con el movimiento los 
parasitoides caen sobre una ban· 
deja a la cual se le dan golpes 
suavemente con el fin de producir 
una vibración, impidiendo que 

puedan volar. Los insectos son 
recogidos rápidamente con una 
brocha suave en un recipiente 
para ser nuevamente depositados 
en la cámara de parasitación. 

Las pupas se almacenan en bol· 
sas de papel con la fecha de emer· 
gencia; se pueden hacer de 6 a 8 
parasitaciones, con la misma can· 
tidad de parasitoides. Debe de· 
jarse un remanente de pupas 
parasitadas, con el fin de tener 
material para las parasitaciones 
siguientes. 

Es necesario determinar el ciclo y 
la duración del parasitoide, de 
acuerdo al promedio de tempera· 
tura de la zona. Para hacer las 
liberaciones se pueden colocar las 
pupas, en bolsas de tull de donde 
nacen y se dispersan los parasi· 
toides. Otro método es esperar a 
que nazcan los microhymenóp· 
teros para liberarlos en ef campo. 
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CENIPALMA PARTICIPA EN EL XXVI CONGRESO DE LA 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ENTOMOLOGíA 

htlldios urehmmares para la determinación de atrayentes sexua
les pn Stratef/Lls a/Of!I/,f Il.l ¡CDlenptera: Scarabaeidae) PuerlO 
Wilches ISantanderl 

Dimorfismo sexual en adultos de S aJoeus 

En los próximos cinco años serán renovadas en el país cerca de cin
cuenta mil hectáreas de palma de aceite, creando las condiciones ade
cuadas para la reproducción de S. a/oeus, escarabajo que perfora la 
estrella radical de las palmas jóvenes_ El reconocimiento de las 
feromonas involucradas en la comunicación intraespecífica de este 
insecto y la disponibilidad de una formulación sintética de la misma 
será de gran ayuda en las campañas encaminadas a su contro'- En 
este sentido, los trabajos iniciales se encaminaron a determinar el sexo 
del agente que construye las galerías y causa el daño a la palma, y a 
adelantar observaciones preliminares de sus hábitos y enemigos natu
rales_ Para determinar la proporción de sexos y su distribución en los 
lotes, se colectaron adultos encontrados en las galerías, Además, se 
colocaron diez individuos por sexo, uno por palma, para determinar 
quien construye las galerías y causa daños al sistema radicular_ La 
proporción de sexos de los adultos encontrados en las galerías fue de 
cinco machos por hembra; las hembras siempre se encontraron acom
pañadas por un macho; y estos últimos fueron quienes construyeron 
las galerías en las palmas donde fueron instalados. Igualmente se 
estableció que los daños iniciales a la palma se presentan aproximada· 
mente quince días después de que el macho ha construido la galería. 
Se reportan además tres morfa especies del género Phyleurus, escara
bajo depredador de todos los estados de S. a/oeus, 

Gabriel A. Montesinos R ,Estudiante Universidad de la Paz; Jorge Alberto Aldana, Biólogo, 
Entomólogo; Hugo Calvache Guerrero, Ing. Agr. MSc. Cempalma, A A. 252171; Norman correa O. 

Ing. Agr Sanidad Vegetal. Palmas Oleaginosas Las Brisas, Puerto Wilches (Santander). 

CENIPALMA PARTICIPA EN EL XX CONGRESO DE 
FIToPATDLoGíA y CIENCIAS AFINES 

Metodología para la selección de progenitores de palma de aceite 
fElaeis guineensis Jacq.) tolerante a Pudrición de Cogoqo 

La Pudrición de COBallo IPe) es una enlurmodad que causa danos eca ' 
nómicos en la pBlma do acei te en Latinoamérica. El Contro do Ilwestl · 
gacillo en Palma do Acaito - Cenipalma, na vemdo trahajando desde 
1991 en la . tielogia y epldemiolopla da la RnfanmBdad. Se ha amun 
tlllOO qoe el agRnte causal es rhm/aviopsl$ paradoK8(Oe Soyncsl Van 
Hann y que el Il1l\nOIO de 1M ospeclns l/sitos I químico.s dal suelo 
reducen la inCidencia del patop,eno: sin embarg.o, la solución definitiva 
del problema sera la produccrGn V uso de vanodades IOlmaores a la 
pe, adaptadas a las lonas productoras del pois. T eoIenno en cuenta 
que IIIS proQrall1l\s de mgjoramiento de palma que realoza"a, lB Unilaver 
en la plantación Unipalma de los Llanos Orientales, se presentan en 
campo respuestas diferenciales a la incidencia de la enfermedad, por 
lo cual se hizo un censo de la enfermedad y se seleccionaron palmas 
de los códigos donde se presentaba la menor incidencia de la PC, De 
estos individuos se evaluaron en laboratorio diferentes tejidos: cago· 
110. raquis de hoja, eSll pe y folíolos. LIIS trozos ¡jo fullalo V raquIs do 
hOJa, moslraron diferenci a. en la suscep tlhllldad entrD los códigos 8V~' 
luados. Se inocularon trOlOS de raquis ¡'óyenes (uno, dos y tre.sl y 
elOeo di as después de l. rnoculaclon, la ca Oflrl3"OO se presentó eo las 
demás hOI~S Bvaluada~. Mensualmente se realizan cen,os de Inr:idon 
cía da la enfenmedad CDn el fin de comparar Ins resllltadDl de indrY~ 
duos susceptibles y tolerantes encontrados en laboratorio con los de 
campo, presentándose hasta el momento una alta correlación. Los 
individuos seleccionados como tolerantes se está autofecundando V 
cruzando con susceptibles para confirmar que ésta característica es 
heredable, para con base en esos resultados, incorporarlos al Progra· 
ma de Mejoramiento como progenitores tolerantes a PC. 

Eugenia Aliceth Ayala.lng Agr Inv. Asís. Área FitomeJoramiento; Pedro Leon Gómez Cuervo, 
Ing. Agr. Ph O Director Ejeculivo Cenipalma. A A 252171 

CEGA, publica trimestralmente la Revista Co

yuntura Colombiana, que presenta una sec
ción de controversias socioeconómicas, docu
mentos y artículos y un anexo estadístico so

bre las principales variables agricolas y pecua
rias Para mayor información dirigirse a CEGA, 
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