
Rhynchophorus palmarum L. 
(Coleóptera, curculionidae): Nuevos datos 
sobre el comportamiento del insecto 
y su control por trampeo olfativo. 
Perspectivas Didier Rochat* 

I . TRAMPA CANOA: DESCRIPCION, 
COLOCACION Y N IVEL DE ATRACCION 

Descripción y colocación: 

La trampa está constituida por el t ronco de una 
palma improduct iva tumbada. En la parte superior 
del estipe, se cava una canaleta de 4 cms de ancho 

Laboratoire des Mediateurs Chimiques, Instituí National de la 
Recherche Agronomique, Domaine de Brouessy. Magny-Ha-
meaux. 78470 Saint-Remy-Les-Chevreuse. Francia. 

y 10 cms de profundidad, esto desde la zona radi
cular hasta la corona (3-4 mts de largo), cf. f o to 1. 
Se quita el estipe de su zona cortical con el f in de 
poner al aire los tejidos atractivos. Las hojas son 
cortadas por su base, pero la corona no se quita del 
estipe ni se destapa el meristema. Dentro de la ca
naleta se disponen todos los fragmentos cortados al 
momento de la hechura de ésta, dando así a los 
insectos abrigo para esconderse. Encima de la ca
noa se construye un techo de hojas de palma recu
bierto de un plástico que la protege del sol y la 
lluvia. Las trampas son alistadas al pr incipio de la 
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tarde. Cuando se usan para el control de poblacio
nes de R. palmarum, se les riega una mezcla de me
laza y una solución de Methomyl al 5°/o. Para este 
estudio no hemos uti l izado insecticidas y compa
rado la atractividad de las trampas canoas con y sin 
melaza. Los adultos han sido recolectados dos 
veces por día durante los 9 días y medio que siguen 
a la colocación de las trampas: por la mañana entre 
las 9 - 11 a.m. y por la tarde después del anochecer 
entre 7 - 8:30 p.m. 

Evolución del nivel de atracción en función del 
tiempo. Fig. 1: 

Sex-ratio de insectos atraídos: 

El sex-ratio de los insectos capturados es extrema
damente variable de una trampa a otra y de un 
chequeo al siguiente. Varía de modo aparentemen
te aleatorio. No parece existir atracción diferencial 
de sexos, ni tampoco en las hembras, diferencias 
marcadas en el grado de desarrollo de los ovarios en 
función del nivel de fermentación de los tejidos de 
palma. El examen de los ovarios de 120 hembras 
capturadas en 6 trampas ha mostrado que la pobla 
ción de hembras está constituida alrededor de 
85°/o de individuos maduros y del 15°/o de indivi
duos no entrados aún en fase de vitellogénesis. El 
número de ovocitos es de unos 220 por hembra. 

Fig. 1. Dinámica de atracción del Rhynchophorus por la pahua africana 

La atracción de los insectos es muy rápida; es fre
cuente observar la llegada de Rhynchophorus tan 
pronto se abre el estipe. 32°/o de los insectos son 
atraídos en las 6 primeras horas después de la colo
cación de las trampas y 8 0 % durante los 2 prime
ros días. Al tercer día, la atractividad decrece 
fuertemente y las trampas generalmente no son 
atractivas después de 4 días. En Costa de Marf i l al 
contrario, Nadarajan (15) indica capturas todavía 
importantes de Rhynchophorus phoenicis F. des 
pués del cuarto día. Morin et al (14) capturan 
igualmente una proporción apreciable de R. palma
rum después de 4 días en BrasiI. 

Clásicamente en PALMERAS DE LA COSTA estas 
trampas se regeneran 1 a 3 veces qui tando las par
tes secas o podridas y poniendo al desnudo los teji
dos más profundos que son todavía frescos (Dr. 
González, comunicación personal). 

Efecto de la adición de la melaza sobre el estipe, 
Fig. 2: 

Fig. 2. Capturas diarias promedias de un estipe rociado con melazas 
y de un estipe sin melaza. 

No hay ningún efecto significativo con la adición 
de melaza a las trampas canoa. Los estipes rociados 
con melaza han capturado en 4 días tantos insectos 
como las trampas sin melaza. Así pues el rocío del 
estipe con melaza no aumenta la eficacia del tram
peo, contrariamente a lo que creen las personas que 
uti l izan este producto. 
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I I . RELACIONES RHYNCHOPHORUS-PALMA: 
S ITUACION DE LOS CONOCIMIENTOS 

ACTUALES 

Correlación entre el estado del estipe y su atracti
vidad: 

La atractividad de los estipes es muy variable para 
palmas de la misma edad, de aspecto similar y pro
venientes de una zona homogénea. Ciertos se reve
lan poco atractivos: es el caso de los que cuyo esti
pe fresco es muy duro y seco. Otros atraen un gran 
número de Rhynchophorus. Sus tejidos son gene
ralmente menos lignificados y contienen una ma
yor cantidad de savia. La atracción máxima de los 
2 primeros días se relaciona con la aparición de un 
olor característico emit ido por los trozos de estipe 
cuyo aspecto evoluciona poco (ennegrecimiento). 
La fuerte disminución de capturas del tercer día 
coincide con la aparición masiva de moho gris. 
Dicho estado es seguido de un secamiento o de una 
pudrición l íquida de los tejidos. Los estipes duros 
se deshidratan muy rápidamente y rara vez se ob
serva aparición de mohos. En el 
caso de estipes ricos en l íquidos 
la disminución de capturas en el 
tercer día es menos importante y 
la aparición de mohos retrasada 
en unas 12 horas. Tales árboles 
atraen todavía Rhynchophorus 
en el qu in to y sexto día. Des
pués de una inmersión de algunas 
horas debido a fuertes lluvias, el 
estipe se pudre rápidamente ex
halando un olor nauseabundo; las 
capturas se tornan escasas o nulas. 

Origen de la atracción del Rhynchophorus por la 
palma: 

R. palmarum es muy atraído por los l íquidos del 
estipe en fermentación aerobia durante un breve 
período de 2-3 días. Hemos demostrado en labora
tor io que la sola savia de palma, después de 72 ho
ras de fermentación a 27°C inducía una fuerte 
atracción de los insectos; después de 120 horas, la 
atracción se vuelve escasa o nula (16). En el terre
no, la velocidad de fermentación de la savia y el 
secamiento del estipe están directamente ligados a 
la temperatura y grado higrométr ico del aire. Las 
diferencias climáticas explican probablemente par
te de las diferencias existentes entre la rapidez y 
duración de la atractividad de estipes observados en 
varias plantaciones como lo subrayamos anterior
mente. Hemos observado, como varios autores, (1) 

(Dr. Lalanne-Cassou, comunicación personal) que 
los f rutos en fermentación como el mango o la piña 
pueden atraer al Rhynchophorus. Sin embargo, en
sayos de trampeo de R. palmarum con este t ipo de 
cebo dan resultados muy inferiores a los obtenidos 
con palma africana o cocotero (Dr. Vil lanueva, co
municación personal). Dentro de la selva ecuato
riana el t ronco del árbol Jacaratía digitata Solms 
(Caricaceae), se muestra sin embargo muy atractivo 
para el curculionidae (9) (Dr. Mariau, comunica
ción personal). 

Hemos analizado en el laboratorio la composición 
de la savia de la palma en el curso de su fermenta
c ión. Los productos más abundantes han sido 
identif icados. Se trata de ácidos orgánicos princi
palmente, de alcoholes primarios, de esteres etí l i 
cos y de diferentes compuestos clásicos de líquidos 
azucarados fermentados. La evolución es muy rápi
da: productos abundantes a las 12 horas, desapare
cen después de 24 horas. Entre 2 y 5 días hay 
enriquecimiento en ácidos y se observa una estabi
lización de la mezcla fermentada. 

Ensayamos en el presente traba
jo , poner en evidencia correlacio
nes entre la composición de la 
savia en el curso de su fermenta-
ción y la evolución de su atracti-
vidad por el Rhynchophorus. 
Ciertos compuestos son quizás 
característicos de Palmaceae y 
podrían ser el origen de la estre
cha relación que existe entre esta 
famil ia vegetal y el Rhynchopho-
rus. Sin embargo, la mayoría de 
estos compuestos son comunes 

y se forman en el momento de la fermentación de 
tejidos vegetales azucarados, al igual que sus pro
porciones en la mezcla emit ida por la palma son 
también posiblemente característica de la misma. 

I I I . DESPLAZAMIENTO DE LOS INSECTOS 
Y COMPORTAMIENTO EN SECTORES 

ALEDAÑOS A LAS TRAMPAS 

Desplazamiento de los insectos: 

Se observa algunos Rhynchophorus volar a todas 
horas del día a través de las parcelas, siempre indi
viduos aislados. Casi 2/3 de los insectos capturados 
sobre las canoas aparecen en los chequeos noctur
nos. La llegada de los insectos sobre las trampas es 
esencialmente durante el crepúsculo. 70°/o de los 
insectos recolectados de noche sobre 2 canoas, por 
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2 días consecutivos, llegan entre las 5:45 y 6:30 
p.m., no obstante anochece a las 6:45 p.m. (Tabla 
1). Muy pocos de los que llegan al estipe en estos 
momentos vuelven a salir esa misma noche. Nunca 
hemos observado Rhynchophorus volar de noche y 
el número reducido de insectos recolectados por la 
mañana conf irma que R. palmarum no se mueve 
durante la noche. 

Por medio de un ensayo de marcación hemos podi
do estimar el t iempo de permanencia de los insec
tos sobre las plantas. 7 trampas canoa pequeñas 
constituidas de trozos de estipe (1 m) cortados 
longitudinalmente en dos están dispuestos en las 
puntas y en el centro de un hexágono regular de 
80 m de lado. Se visitan por la mañana y por la 
noche durante 4 días. Cada insecto es marcado por 
medio de un código que permite conocer la fecha 
y el sitio de su llegada a la zona de trampeo. La 
observación se hizo sobre 44 insectos. El t iempo 
promedio de estadía de los insectos sobre una 
trampa dada es muy cor to, inferior a 12 horas ya 
que el 85°/o de los insectos presentes sobre una 
trampa al momento de un chequeo no se encuen
tran en el siguiente. Los adultos no permanecen 
más t iempo sobre trampas frescas o trampas más 
viejas. Si la estadía de los Rhynchophorus sobre 
una trampa es muy breve, se observan muchos mo
vimientos de una canoa a la otra y más de la mitad 
de los insectos marcados son observados después de 
su nueva liberación. Fig. 3. Parece que las hembras 

72 

Número de observaciones de un mismo insecto sobre una u otra 
t rampa en hexágono 

Figura 3 Repartición de las duraciones de estadía de Rhynchopho 
rus marcado sobre 7 trampas dispuestas en un hexágono de 80 m. 
de lado. 

sean más móviles que los machos. Siete de los in
sectos marcados han sido recapturados 2 a 4 días 
más tarde en otras parcelas a distancias que po
drían variar entre 400 mts y 1 km. El Rhynchopho
rus es así un insecto muy móvi l , capaz de recorrer 
en poco t iempo grandes distancias y visitar asidua
mente todos los biotopos de una zona restringida, 
potencialmente favorable a su alimentación y re
producción. Estas características hacen de él un 
insecto muy temible como vector del Ani l lo Rojo. 
Pero su apt i tud para buscar y encontrar fuentes 
olorosas atractivas lo vuelven fácilmente suscepti
ble al trampeo con tal que se uti l icen atractivos y 
trampas eficaces. 

Comportamiento en la cercanía de las trampas: 

El desplazamiento dentro de las parcelas es muy 
rápido y potente, pero el acercamiento a las tram
pas se hace a velocidad reducida. La llegada de los 
insectos a la proximidad de un árbol trampa nunca 
se realiza directamente con un aterrizaje inmediato. 
Los insectos dan vueltas en forma de 8 o en círcu
los cada vez más pequeños, durante 1 ó 2 minutos 
llegando a realizar vuelos estacionarios antes de 
posarse. El aterrizaje tiene lugar a nivel de la cana
leta cavada en el estipe o a nivel de la corona. 
Cuando la palma ha sido cortada y no desenraizada 
se observa un número importante de aterrizajes 
sobre las 2 partes seccionadas del estipe. El insecto 
se esconde siempre muy rápidamente por debajo de 
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los pedazos de estipe o dentro de la corona. Cuan
do hay Rhynchophorus presentes sobre el estipe 
antes de las 5 p.m. los que llegan al crepúsculo ate
rrizan y caminan hasta el sitio donde se encuentran 
los primeros adultos. Es frecuente no encontrar 
sobre las trampas todos los insectos que han llega
do a ellas, aunque no se haya observado ningún 
despegue. 

IV. CONSECUENCIAS PRACTICAS SOBRE 
LA REALIZACION DE TRAMPAS CANOAS 

Es indispensable dar para su realización un gran 
cuidado para opt imizar su atractividad en relación 
con los Rhynchophorus pero también para facil i tar 
la recolección y eliminación de todos los insectos 
atraídos. 

La corona debe ser separada del estipe, el meriste-
ma abierto y la palma cortada y no desenraizada. 
Estas operaciones aumentan al máximo la superfi
cie de evaporación del estipe exponiendo así todas 
las partes más ricas en l íquidos: el plato radicular 
y la zona apical donde llegan preferencialmente los 
insectos. 
Al momento de la hechura de la 
canaleta, se debe practicar aper
turas para drenar las aguas lluvias 
y evitar así una fermentación 
anaerobia de los tejidos. Se pue
de aún simplemente cortar la 
zona superior del estipe acostado 
sin cavar canaleta. Los pedazos 
de estipe deben tener preferen
cialmente la forma de tejas de 
6-7 cms de espesor más que en 
forma de cubos. (Un estudio r i 
guroso de la influencia de la for
ma y del tamaño de pedazos de estipe sobre la 
duración de su atractividad queda sin embargo 
por hacer). Se le dispondrá amontonados a todo 
lo largo del estipe. Este punto es pr imordial para 
que los insectos permanezcan en la trampa. Si 
no encuentran escondite se van. El tamaño y la 
forma de los pedazos condicionan la relación volu
men (reserva de savia) superficie de evaporación (y 
por ende importancia y velocidad de emisión de 
compuestos volátiles) y deberán ser adaptados a las 
condiciones climáticas locales y sus variaciones 
anuales. Ensayos comparativos sobre el terreno 
como los presentados por Morin et al (14) son ne
cesarios. No existe modelo estándar pero nunca se 
debe olvidar que trozos de tamaño pequeño se se
can muy rápidamente y trozos de gran tamaño 
(cubos principalmente) tienen una superficie dema

siado reducida para evaporar eficazmente la canti
dad de líquidos que contiene. La instalación de un 
techo encima del estipe protege eficazmente del sol 
y la lluvia, frenando así su desecación y evitando 
su impregnación por agua. 

Se debe descortezar el estipe en su total idad lo que 
favorece la atracción de los insectos y su aterrizaje 
y los vuelve más visibles en los momentos de che
queos. Si se uti l izan trampas envenenadas, se debe 
regar la solución por todo el estipe no solamente 
en la canaleta y en los pedazos de vegetal que ahí 
se encuentran. 

V. INFLUENCIA DE LOS INSECTOS SOBRE 
LA ATRACCION DE SUS CONGENERES. 

EV IDENCIA DE UNA AGREGACION 
INDUCIDA POR LOS MACHOS 

Los Rhynchophorus se encuentran siempre sobre 
las plantas en grupos de varios individuos apretados 
unos jun to a los otros. En cautividad presentan 
también un comportamiento gregario espectacular 
(16). Desde hace mucho t iempo se sabe que los 
machos de numerosos Coleópteros (Scolytidae, 

Dermestidae y Curculionidae par
ticularmente) son capaces de 
atraer individuos de su misma es
pecie emit iendo compuestos vo
látiles llamados feromonas de 
agregación. Estas moléculas son 
muy específicas y tienen un pa
pel determinante en la agrupa
ción de los individuos y el en
cuentro de sexos. Este fenómeno 
ha sido bien estudiado en el gor
gojo del algodón (Anthonomus 
grandis Boh.) (8) (17) y la u t i l i 
zación de feromonas sintéticas 

representa hoy un papel importante en la lucha 
integrada contra esta plaga. 

En el Rhynchophorus, hemos evaluado sobre el te
rreno el efecto atractivo de los machos sobre sus 
congéneres. El ensayo ha sido conducido en un dis
positivo de cuadrado latino con 7 repeticiones de 
los 7 tratamientos presentados, Fig. 4. Las trampas 
están constituidas por tarros plásticos de 38 x 30 x 
17 cms dispuestos sobre el suelo y llenos de peda
zos de estipes o churruscos de madera en caso de 
tratamiento sin estipe. Foto 2. Cajitas metálicas 
que contienen 4 Rhynchophorus son escondidas por 
debajo del estipe o de los churruscos. Están distan
tes de 80 mts unas de otras. Las trampas son obser
vadas durante 4 días mañana y noche (1 ciclo). Los 
resultados acumulados por 4 ciclos de cebo son 
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presentados en la figura 4. Los adultos solos no 
atraen otros adultos. La presencia de hembras solas 
o insectos de ambos sexos reunidos no aumentan 
significativamente la atracción obtenida entre el 
estipe sin insectos. 

será necesario pul ir unos sistemas que permitan la 
ut i l ización simultánea de insectos enjaulados vivos 
e insecticida. A más largo plazo se podrá pensar en 
la ut i l ización de feromonas sintéticas. 
Desde estos resultados, hemos aislado en laborato
rio 2 moléculas producidas por los machos respon
sables de la agregación de insectos. Una de ellas es 
identif icada y su actividad biológica ha sido confir
mada. El f in y la identidad del segundo compuesto 
son todavía desconocidos. La uti l ización a medio 
plazo de una feromona sintética parece hoy posible. 

V I . ENSAYOS PRELIMINARES DE 
TRAMPAS SIN INSECTICIDA Y DE 

ATRACTIVOS SINTETICOS 

Ensayo de trampas automáticas sin insecticida 

Hemos probado la eficacia (atracción y retención 
de insectos) de 3 tipos de trampas en ausencia de 
insecticida. Fotos 2 y 3. Figs. 5 y 6. El primer t ipo 
(A) corresponde a la trampa uti l izada en el estudio 
de agregación inducida por los machos y servía de 
testigo en relación con los otros dos. Para el tercer 
t ipo (C) hemos uti l izado placas metálicas sin pintar 
(grises) o pintadas de amarillo-anaranjado mate. El 
ensayo ha sido conducido por 4 repeticiones por 
cada t ipo. Las trampas están distantes 100 mts 
unas de otras y contenían la misma cantidad de pe
dazos de estipe (20 Its). Los conteos fueron efec
tuados durante 4 días mañana y noche. Los resulta
dos obtenidos son presentados en el cuadro 2. Es 
dentro de los tarros de plástico (A) que se capturan 
más insectos y esto con mucha regularidad. Las 
trampas de madera y malla metálica (B) dan un 
buen nivel de captura. Los tarros verticales (C1 y 
C2) parecen menos eficaces sin que sea posible con
cluir sobre la influencia del color de las placas me-

Ta: Tapa alambrada con mallas cuadradas de 20 mm y movible, Pi: 
pieza de madera para soportar la tapa. Pa: placa de aluminio de 10 cms 
cms de altura que impide la subida de insectos hasta la tapa. Hu: 
huecos que permiten la evacuación del agua lluvia (0= 1 cm). 
Dimensiones: L= 110-1 20 cms. I =50 cms. h= 25 cms. 

Fig. 5. Trampa para Rhynchoporus sin insecticida. Tipo B. 
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Al contrario existe una muy fuerte sinergia entre el 
estipe (índice de atractividad (ia): 100) y los ma
chos (ia: 15) para la atracción de los Rhynchopho-
rus ya que las capturas son 4 veces superiores (ia: 
400) a las obtenidas con estipes sin insectos. Te
niendo en cuenta el dispositivo experimental u t i l i 
zado, es seguro que el estímulo que refuerza esas 
capturas es ol fat ivo. Estos resultados coinciden con 
los obtenidos en Brasil por el Dr. Lacerda Moura 
(comunicación personal) en R. Palmarum y los ob
tenidos en Thailandia por Meksongsee y Sakulpa-
nich (13) en Rhynchophorus vulneratus Panzer. 

Antes de estos resultados de campo, hemos mostra
do también en laboratorio que los machos inducían 
a corta distancia la reunión de sus congéneres en su 
vecindad, y esto en ausencia de palmas. Por esto es 
evidente que los machos de R. palmarum producen 
un feromona de agregación que actúa en sinergia 
con los compuestos volátiles emit idos por la palma 
aceitera reforzando por una parte la atracción de 
los insectos hacia los estipes y por otra parte su 
reagrupación sobre la palma. Este resultado to ta l 
mente nuevo, abre perspectivas interesantes para el 
trampeo de esta plaga. Desde este momento se po
drá mejorar el trampeo tradicional ubicando en las 
trampas de estipe insectos enjaulados. Sin embargo 



Habíamos demostrado en o t ro ensayo ut i l izando 
28 trampas, con las cuales se habían capturado 99 
insectos, que el color (azul marino o amaril lo-
l imón) de los tarros de plástico no inf luía sobre el 
nivel de captura (ya que los insectos no tienen po
sibilidad de ver simultáneamente una t rampa de 
cada color) . Es probable que la tasa inferior de 
captura dentro de los tarros verticales resulte del 
no acercamiento a las trampas por los Rhyncho-
phorus atraídos olfat ivamente. No pueden acercar
se suficientemente a los pedazos de estipe y posarse 
sobre ellos directamente como en el caso de las 
trampas canoas o de los tarros plásticos. Probable
mente no existe el choque de los insectos que vue-

lan sobre las placas de metal seguida por una caída 
en la t rampa como lo esperábamos, lo que es el 
caso de Lepidópteros en una trampa luminosa de 
la cual este modelo era inesperado. El número l i
mitado de capturas, ligado a la instalación del ensa
yo en una zona medianamente infestada, a una 
pequeña cantidad de cebo y un dispositivo de pe
queñas dimensiones, no permite sin embargo evi
denciar un sistema significativamente más eficaz 
que los otros. 

Ensayo preliminar de trampeo por atractivo sin
tético: 

Este punto ha sido muy poco desarrollado y per
turbado por malas condiciones meteorológicas. 
Nuestro objet ivo era principalmente verificar cier
tos datos de la l i teratura relacionados con la atrac-
t iv idad de sustancias simples en relación con el 
Rhynchophorus y encontrar un sistema susceptible 
de trampeo o captura del insecto con tales sustan
cias (6) (7). Hemos ut i l izado el sistema ilustrado en 
la Fig. 7 y los tarros verticales Fig. 5. Las sustan
cias eran depositadas en cápsulas de pol iet i leno 
utilizadas clásicamente para las feromonas sexuales 
de Lepidópteros, pero perforadas con huecos pe
queños y llenas de algodón. El tarro de plástico 
puesto sobre el suelo está lleno de churruscos de 
madera previamente impregnados de una solución 
de Methomy l al 5%. Estos sistemas nos han permi
t ido capturar con etanol un gran número de Meta-
masius sp. (Curculionidae), de Canthon sp. (Scara-
baeidae), ambas especies atraídas por el estipe de 
palma, y un solo Rhynchophorus. Una solución 
etanólica de acetato de isoamilo al 10°/o y de 
scatole (1 mg/ml) se mostró ineficaz para capturar 
Rhynchophorus, al contrar io de los resultados de 

Fig 7 Trampa para Rhynchophorus sin insecticida. Tipo A1 utiliza
do para los ensayos de atractivos sintéticos. 
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Cuadro 2 

CAPTURAS OBTENIDAS CON 4 TIPOS DE 
TRAMPAS SIN INSECTICIDA 

Trampa A: Tarro plástico del que los insectos no pueden salir 
libremente. 

Trampa B: Medio cilíndrico de madera horizontal con malla 
metálica. 

Trampa C: Tarro metálico vertical con cono inverso. 
C 1 : Placas grises. 
C2: Placas amarillas-anaranjadas. 

Hagley (7} y poco eficaz para capturar los dos in
sectos arriba mencionados. Pero los testigos de 
estipe han dado capturas muy 
bajas y estos resultados deben 
entonces ser considerados con 
prudencia. 

Perseguimos ahora la identif icación de las molécu
las implicadas en estos dos aspectos de la ecología 
química del Rhynchophorus con ayuda de méto
dos clásicos de análisis f ísico-químicos (cromato
grafía en fase gaseosa acoplada a la espectrometría 
de masa), de la electrofisiología y de pruebas olfa-
tométricas adaptadas al Rhynchophorus. La mezcla 
olorosa emit ida por la savia de palma es compleja 
y debemos determinar el mensaje ol fat ivo mín imo 
necesario para obtener una atracción de los insec
tos. Cuando este objetivo sea alcanzado podremos 
proponer un atractivo para el Rhynchophorus mi-
mético del olor de la palma susceptible de ser em
pleado de trampeo. Precisamos paralelamente la 
identidad de la feromona de agregación de los 
machos que podría ser de mucha ut i l idad en com
binación con el estipe en un primer t iempo para 
aumentar la atractividad de la trampa. 

Este primer ensayo demuestra 
solamente que es posible atraer 
por sustancias de síntesis y cap
turar en una trampa de concep
ción y colocación muy fácil Co
leópteros que son naturalmente 
atraídos por el estipe. 

La uti l ización de atractivos aleloquímicos para el 
trampeo de Coleópteros plaga que l imita hoy a un 
muy pequeño número de especies (3) (10), pues la 
selección de las plantas-huéspedes por los insectos 
resulta de la integración de estímulos visuales, olfa
tivos, gustativos y táctiles que son dif íci les de co
nocer y que son todavía más dif íci les de reprodu
cir art i f ic ialmente. 

CONCLUSION 

Hemos puesto en evidencia sobre el terreno y con
f i rmado en laboratorio el papel esencial de las 
relaciones semioquímicas en la ecología del R. 
palmarum. La atracción del insecto hacia su planta 
huésped está inducida por compuestos aleloquími
cos emit idos por la savia al pr incipio de su fermen
tación. Esta atracción primaria es reforzada por la 
emisión de una feromona de agregación producida 
por los machos que contr ibuyen igualmente a re-
agrupar los insectos sobre los estipes. Igualmente 
hemos precisado el comportamiento del adul to en 
el medio. 

Sin embargo desde ahora se debe 
desarrollar el perfeccionamiento 
de trampas automáticas consti
tuidas no solamente de pedazos 
de estipe pero sí de recipientes 
concebidos de tal modo que no 
perturben la llegada de los insec
tos impidiendo simultáneamente 
cualquier fuga. Si la realización 
de tales sistemas es necesaria para 
la experimentación, parece tam
bién interesante para obviar la 

uti l ización de insecticidas cuya eficacia y rentabili
dad parece dudosa. La no repulsividad de los insec
ticidas sobre el insecto queda por probar: el Linda-
no parece repulsivo sobre R. phoenicis según Nada-
rajan (15). Además la muerte de los machos que 
llegan pr imero no permiten beneficiarse del siner-
gismo entre macho y estipe para la atracción de los 
Curculionidae. Este aspecto técnico es seguramente 
uno de los puntos más importantes y más difíciles 
de dominar ya que R. palmarum es un insecto muy 
potente cuya morfología está muy adaptada a la 
progresión dentro de los intersticios. Queremos es
t imular sobre este particular a todos los que se en
cuentran frente a los daños de Rhynchophorus, 
para ensayar diferentes sistemas, ya que ninguna 
trampa realmente eficaz ha sido descrita hasta la 
fecha. 
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