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RESUMEN 
Con el fin de mejorar el sistema de trampeo de los insectos vectores Rhynchophorus palmarum y Metamasius hemipterus se realizó 

este estudio en los Llanos Orientales de Colombia, durante el segundo semestre de 1996 y primero de 1997. La fluctuación poblacional 

se evalúo en tres sitios agroecológicamente distintos: Franjas de vegetación nativa, lotes en producción y lotes en renovación. En 

total se capturaron 910 especímenes de R. palmarum, de los cuales el 2% (18) eran portadores de nematodos. En las franjas de 

vegetación nativas se colectó el 66,7% (607) de los especímenes que incluían el 72,2% de los portadores (13). La menor captura 

se logró en los lotes en renovación. De M. hemipterus se colectaron en total 11.827 especímenes, casi 13 veces más que de R. 

palmarum. La mayor parte de los especímenes de esta especie se colectaron en los lotes en producción (42,7%) y en las franjas 

de vegetación (33,9%). En total se encontraron 27 portadores de nematodos (0,2%), colectados en igual proporción en los sitios 

de mayor captura. La fluctuación de la población de las dos especies tendió a ser inversa y no se observó una correlación significativa 

de ésta con la precipitación. 

SUMMARY 
In order to enhance the trapping system of the Rhynchophorus palmarum and Metamasius hemipterus vector insects this study was 

carried out in the Eastern Plains (LLanos Orientales) of Colombia during the second semester of 1996 and the first semestre of 1997. 

The population fluctuation was evaluated in three agroecologically different places: strips of native vegetation, lots under production 

and lots under renovation. A total of 910 R. palmarum specimens were captured, of which 2% (18) were Nematoda carriers 66.7% 

(607) of the specimens were collected in the native vegetation strips; these included 72.2% of the carriers (13). The least number 

was captured in lost under renovation. A total of 11.827 M. hemipterus specimens was collected, almost 13 times more than the 

R. palmarum. The greatest part of the specimens of this species was collected in the lost under production (42.7%) and in the 

vegetation strips (33.9%). A total of 27 Nematoda carriers (0.2%) was found, collected in equal proportion in the places of grester 

capture. The population's fluctuation of the two species tended to be inverse and a significant correlation of this with the precipitation 

was not observed. 
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INTRODUCCIÓN 

En 1 9 8 6 , el An i l l o rojo - Hoja corta de la 
palma de aceite se registró por pr imera vez 
en Colombia en la Zona Nor te , y dos años 
después en la Zona Or ien ta l , donde se la ha 
considerado como la segunda enfermedad más 
grave después de la Pudrición de Cogol lo. En 
esta zona, entre 1 992 y 1 997 , se erradicaron 
a l r e d e d o r de 1 4 0 . 0 0 0 pa lmas por esta 
enfermedad, lo cual equivale a 940 hectáreas, 
o sea el 1,39% del área sembrada (Ávi la et 
a l . 1998). Según Cuthbert (1993) en 1992 la 
i n c i d e n c i a v a r i a b a e n t r e 0 ,1 y 3 0 % . 

Desde esa época, el manejo de la enfermedad 
se ha basado en una vigi lancia permanente y 
sistemática de las plantaciones para detectar, 
de manera temprana, las palmas con síntomas 
in ic ia les de la en fe rmedad , con el f in de 
erradicarlas oportunamente. Paralelamente se 
ha desarro l lado el t rampeo sistemático para 
la captura de los insectos vectores del nematodo 
Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey, 
especialmente Rhynchophorus palmarum (L.) y 
Metamasius hemipterus L. (Coleoptera: 
Curculionidae), u t i l izando preferencialmente 
la feromona para la atracción de R. palmarum 
y a t rayen tes na tu ra les en f e r m e n t a c i ó n . 

El insecto R. palmarum ha sido señalado por 
a lgunos invest igadores como el p r inc ipa l e 
incluso como el único vector del nematodo, 
a u n q u e f recuen temente no se encuen t ra 
correlación entre el nivel de su población y la 
incidencia de la enfermedad. Igualmente, pocas 
de las palmas que presentan Ani l lo rojo - Hoja 
corta muestran también daño aparente del R. 
palmarum, manifestado por galerías internas, 
lo que sug iere que la d i s e m i n a c i o n del 
nematodo se real iza directamente a través de 
los excrementos o impregnado en las posturas 
depos i tadas sobre las ax i las de las hojas 
(Chinchil la 1992 ; Cuthbert 1 9 9 1 , citados por 
Mora et a l . 1994). 

El porcen ta je de la pob lac ión del insecto 
por tador del nematodo varía de una zona a 
o t ra según e l mane jo san i t a r i o d a d o , la 
evolución de la enfermedad, la presencia de 

huéspedes alternos, etc., pero siempre ha sido 
mayor en R. palmarum que en otras especies 
(Calvache et a l . 1995a) . En relación con la 
precip i tac ión, Mora et a l . (1 994) indican que 
el aumento de las l luvias habría inc id ido en 
una reducc ión de la pob lac ión p o r t a d o r a . 

Por su parte, M. hemipterus se ha considerado 
comúnmente como el segundo vector en 
impo r tanc ia ; sin embargo , Calvache et a l . 
( 1 9 9 5 b ) r e p o r t a n que pese a su menor 
porcenta je de insectos por tadores, sus altas 
pob lac iones pueden determinar un número 
mayor de especímenes portadores, respecto de 
o t ros v e c t o r e s . Este insecto l l ega cas i 
inmediatamente después de las prácticas de 
poda y cosecha a las superficies de corte de 
las hojas u otras heridas para al imentarse u 
ovipositar en ellas. Los estados de huevo, larva 
y pupa se desarrol lan en las bases peciolares 
de la pa lma o en los raquis de las hojas 
c o r t a d a s que f o r m a n las " p a l e r a s " . La 
na tura leza y ub icac ión de estos pequeños 
nichos fac i l i tan el desarro l lo de niveles de 
poblac ión altos y la diseminación ráp ida de 
l a e n f e r m e d a d ( M o r a e t a l . 1 9 9 4 ) . 

Respecto a la loca l izac ión de las t rampas, 
C a l v a c h e e t a l . ( 1 9 9 5 a ) r e c o m i e n d a n 
localizarlas directamente sobre las palmas, en 
la base de las mismas, entre palmas o debajo 
de las pa leras . En los lotes, ellos sugieren 
colocar las, de preferencia, a lo largo de las 
carreteras, entre la pr imera y segunda palma, 
para facil itar la labor de colección y el cambio 
de cebos de las mismas. Además, no se han 
encontrado diferencias signif icativas entre las 
capturas obtenidas en el borde de los lotes y 
las del in ter ior de los mismos. En términos 
generales, se ha considerado que la ubicación 
de las trampas en la plantación debe hacerse 
en los bordes, para atraer los insectos que 
están al interior de la misma y evitar la entrada 
a la p l a n t a c i ó n de los insectos que se 
encuentran en cultivos vecinos. Sin embargo, 
no hay i n f o r m a c i ó n c l a r a a l r e s p e c t o , 
c i rcuns tanc ia por la cual se aprovechó el 
presente t r a b a j o p a r a conocer aspectos 
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relacionados con la presencia de los insectos 
diseminadores y los sitios de t rampeo, según 
los siguientes objet ivos: 

•Determinar la fluctuación de la población de 
R. pa lmarum y M. hemipterus, por tadores y 
no portadores del nematodo, en tres sitios de 
t r a m p e o a g r o e c o l ó g i c a m e n t e d i s t i n t o s . 

•Es tab lece r la pos ib le r e l a c i ó n ent re la 
precipi tación y la población capturada de las 
dos especies. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se real izó en la plantación de 
palma de aceite "Inversiones La M e j o r a n a " , 
l oca l i zada 16 k i lómetros al or iente de la 
cabecera munic ipal de Acacias (Meta), en la 
vía que de Acacias conduce a la Inspección 
de Policía Dinamarca del mismo municipio. El 
t raba jo se llevó a cabo durante el segundo 
semestre de 1996 y el p r imero de 1 9 9 7 . 

Para este estudio se dispuso de tres zonas 
a g r o e c o l ó g i c a s c a r a c t e r í s t i c a s d e una 
plantación de palma de aceite: lotes de palma 
en producc ión, f ranjas de vegetación nativa 
entre los lotes de palma y lotes de palma en 
renovac ión. Cada zona se representó en el 
campo con dos sitios de estudio, para un total 
de seis sit ios, en cada uno de los cuales se 

ubicaron seis trampas distanciadas 100 metros 
una de ot ra . Los sitios 1 y 4 correspondieron 
a franjas de vegetación nativa; los 2 y 3 a lotes 
de palma en producción y los 5 y ó a lotes en 
renovación (Fig. 1). 

La trampa ut i l izada fue la de tipo cerrado con 
dos aperturas superolaterales; el cebo que se 
camb ió semanalmente, fue me laza , agua y 
es t íp i te de p a l m a , en p r o p o r c i ó n 1 : 3 : 1 . 
Diar iamente se hizo colección de los insectos 
capturados en las 36 t rampas y se l levó un 
reg is t ro pa ra conocer la f o rma como iba 
f luctuando la poblac ión de R. palmarum y M. 
hemipterus en los diferentes sitios de estudio. 

Los insectos capturados diariamente se llevaron 
al labora to r io de la p lan tac ión , en donde se 
registró la t rampa de o r igen , la especie y la 
c a n t i d a d c a p t u r a d a por sexo. Luego, los 
insectos, de manera ind iv idua l , se disectaron 
y se co locaron en trampas de Whi te para la 
extracción de nematodos. Después de 24 horas 
se retiró el tamiz con el f i l tro y el insecto, y el 
agua conten ida en el rec ip iente in fe r io r se 
examinó con la ayuda del estereoscopio para 
determinar si el insecto habla sido portador o 
no del nematodo y se estableció el porcentaje 
de la población por tadora en las dos especies 
por sitio. 

Paralelamente se llevó el registro de la pre-
c ip i tac ión d ia r ia en los seis sitios de trampeo 
y con base en él se def in ieron las épocas de 
mayor o menor prec ip i tac ión. 

Figura 1.Ubicación de los seis sitios de trampeo en la plantación. Inversiones La Mejorana. Acacias (Meta). 
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Poste r io rmente se es tab lec ió la re lac ión 
existente entre la pob lac ión capturada y la 
precip i tac ión. 

Para el estudio de la f luctuación poblac ional 
se manejó un Diseño Completamente al Azar, 
en el cual los tratamientos fueron las capturas 
acumuladas en el año en cada sitio de estudio 
y las r e p e t i c i o n e s f u e r o n las c a p t u r a s 
acumuladas por cada trampa al interior de los 
sitios (36 observaciones). Para el análisis de 
varianza se efectuaron transformaciones sobre 
los datos ("raíz cuadrada de X más 0 ,5" para 
R. palmarum y " l o g a r i t m o de X" para M. 
hemipterus) con el fin de lograr una distribución 
normal que permi t ie ra efectuar pruebas de 
comparación de los promedios. Los promedios 
de captura de los sitios se compararon mediante 
la Prueba de Duncan. 

obtuvo una prec ip i tac ión de 1.253 mm, para 
la Época 2 (d ic iembre de 1996 a marzo de 
1 997) la p rec ip i tac ión fue la más ba ja 4 9 7 
mm, y en la época 3 (abri l a jul io de 1 997) se 
presentó la prec ip i tac ión más alta con 1.683 
mm. Esta es tac iona l idad en la prec ip i tac ión 
sugirió un ordenamiento análogo de las capturas 
totales de los insectos en estudio y aún de los 
por tadores del nematodo. En la Figura 2 se 
observa que efect ivamente la p rec ip i tac ión 
tend ió a es tac iona l i za r su d is t r ibuc ión por 
épocas de cuatro meses cada una. En adelante 
los datos de p rec ip i t ac ión se t ra ta rán por 
épocas. 

FLUCTUACIÓN DE R. palmarum 
POR SITIOS DE ESTUDIO 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Precipitación 

Los registros d ia r ios de la p rec ip i tac ión se 
total izaron mensualmente y se acumularon por 
épocas de cuatro meses cada una, buscando 
la mayo r s i gn i f i canc i a de los mismos. El 
ordenamiento de los datos por épocas obedeció 
al comportamiento de la prec ip i tac ión: entre 
agosto y nov iembre de 1996 (época 1 ) se 

Figura 2. Precipitación mensual registrada durante el estudio. Inversiones La Mejorana. Acacias (Meta). 
1996 -1997 

En total se colectaron 910 especímenes de R. 
palmarum, correspondiendo al sitio 4 (Franja 
de vegetación nativa) la más alta part ic ipación 
(43,3%) con 394 especímenes, seguida de los 
sitios 1 (también f ranja de vegetación nativa) 
con 23,4%, el sitio 3 (lote en producción) con 
el 14%, sitio 6 (lote en renovación) con el 6,6%, 
sitio 5 (lote en renovación) con el 6,4% y sitio 
2 (lote en producción) con el 5,8% sobre el total 
capturado (Tabla 1). 

En porcentaje, la part ic ipación de los sitios en 
la captura de R. palmarum hace ver que existen 

di ferencias a través 
y al in ter ior de las 
d i f e r e n t e s z o n a s 
a g r o e c o l ó g i c a s 
según las c o n d i -
ciones intrínsecas de 
cada una y con las 
condic iones del en-
torno.Por e jemp lo , 
en el s i t i o 4 se 
colectó casi el doble 
de la cantidad colec-
tada en el si t io 1 , 
siendo ambos sitios 
f r a n j a s de vege -
t a c i ó n n a t i v a , y 
s iendo el área del 
primero casi la mitad 
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Tabla 1. Fluctuación poblacional mensual de R. palmarum en los diferentes sitios de 
estudio. Inversiones La Mejorana. Acacias (Meta). 1996 -1997 

p r o d u c c i ó n ) s i p r e s e n t a r o n 
d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s en t re s í 
y con los si t ios antes m e n c i o n a d o s 
(Tabla 1). 

' Los datos seguidos por la misma letra no presentan diferencia significativa según la 

Prueba de Duncan al 5%. 

de la del segundo. La di ferencia puede estar 
en que el sitio 4 era más densamente poblado. 

En el sitio 2 (lote en producc ión) , 
ce rcano al s i t io 1 ( f r a n j a de 
v e g e t a c i ó n ) , se c a p t u r ó b a j a 
cant idad respecto del otro lote en 
p roducc ión (si t io 3) , el cual se 
encuentra a l e j a d o de la misma 
f ran ja de vegetac ión. Es posib le 
e n t o n c e s q u e l a f r a n j a de 
vegetación, por la cual los insectos 
tienen mayor preferencia, absorba 
parte de la poblac ión que podría 
a lbergar el sitio 2 cercano a el la. 

Los sitios con menor captura: (5 y 
ó - lotes en renovación y el 2 - lote 
en p roducc ión ) no p resen ta ron 
diferencias signif icat ivas entre sí; 
en tanto, que los sitios de mayor 
c a p t u r a (4 y 1 - f r a n j a s de 
vegetac ión nat iva y 3 - lote en 

Figura 3. Capturas y portadores de R. palmarum en tres diferentes zonas agroecológicas. 

Inversiones La Mejorana. Acacias (Meta). 1996-1997 
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Al a n a l i z a r la i n f o r m a c i ó n de 
m a n e r a g l o b a l , s e g ú n las 
carac ter ís t icas de los s i t ios, R. 
p a l m a r u m p r e s e n t ó m a y o r 
p re fe renc i a por las f ran jas de 
vegetación nativa (sitios 1 y 4), en 
donde se capturaron 607 insectos 
[66,7% del total capturado), de los 
cuales 1 3 fueron por tadores del 
nema todo ( 7 2 , 2 % del to ta l de 
insectos portadores) . Los lotes en 
producción (sitios 2 y 3) ocuparon 
el segundo lugar en la preferencia 
del insecto. Allí se capturaron 180 
i n s e c t o s ( 1 9 , 7 % d e l t o t a l 
cap tu rado) , cuatro de los cuales 
fueron portadores (22,2% del total 
de portadores). Finalmente, la más 
ba ja preferencia se presentó por 
los lotes en renovación (sitios 5 y 
6 ) , d o n d e se c o l e c t a r o n 126 
insectos (1 3,5% del total capturado) 
y un insecto po r tador (5 ,6% del 

to ta l de p o r t a d o r e s ) , o sea que existe 
p ropo rc iona l i dad entre las cant idades de 
capturas e insectos por tadores (Fig. 3) . 
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PARTICIPACIÓN POR SEXOS EN 
R. palmarum 

Durante el estudio se capturaron 466 hembras 
y 4 4 4 machos de R. palmarum, co r res 
pondientes al 51,2% y 48,8%, respectivamente, 
para una re lac ión de sexos ap rox imada de 
1:1. Esta relación no correspondió en cuanto 
a insectos p o r t a d o r e s del n e m a t o d o ; se 
observaron 1 8 portadores positivos o sea un 
2% sobre el total capturado, cinco de los cuales 
(27,8%) fueron hembras y 13 (72,2%) machos. 
Es decir que la relación aprox imada fue de 3 
por tadores machos: 1 por tador hembra. Lo 
anter ior puede ser de gran impor tanc ia si se 
considera que los por tadores machos, por 
tener menos o p o r t u n i d a d de contac to (no 
ovipositan) con las palmas, podrían tener menor 
pos ib i l i dad de d iseminac ión del nematodo. 

CORRELACIÓN DE LA FLUCTUACIÓN 
POBLACIONAL DE R. palmarum 

CON LA PRECIPITACIÓN 

Tal como puede apreciarse en la Figura 4, la 
p o b l a c i ó n to ta l mensua l c a p t u r a d a fue 
inversamente proporcional al registro mensual 
de la precipitación, de manera que se lograron 
mejores cap tu ras en los meses de menor 
p rec ip i t ac ión , y los resultados muestran un 

ligero desplazamiento de un mes, según lo cual 
el efecto de alguna condición en la precipitación 
se observa en la poblac ión del insecto en el 
mes siguiente, a excepción de los meses de 
abri l 97- mayo 97, en los cuales no se cumplió 
esta a f i rmación. 

Por esto se consideró conveniente ana l izar la 
información teniendo en cuenta los acumulados 
por épocas. En efecto, el mayor número de 
insectos capturados correspondió a la época 
de sequía que ca rac te r i zó a los meses de 
dic iembre de 1996 y enero, febrero y marzo 
de 1997 (Fig. 5). En el análisis de la correlación 
existente entre la precip i tac ión por épocas y 
la pob lac ión c a p t u r a d a , el coef ic iente de 
correlación fue del -49,97%, mientras que el 
del análisis mensual sólo llegó a un -16,1 1%. 

Capturas Precipitación 

Figura 5. Fluctuación poblacional de R. palmarum vs. Precipitación. 
I nve rs iones La M e j o r a n a . Acac ias ( M e t a ) . 1 9 9 6 - 1 9 9 7 . 
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Al analizar el comportamiento de R. palmarum 
respecto a la prec ip i tac ión en los diferentes 
sitios de estudio, como era de esperarse, esta 
tendencia fue más marcada en los sitios 1 y 
el 4, donde se había reg is t rado la mayor 
captura (Fig. 6). 

Sitio Sitio 2 Sitio 3 Sitio 4 Precipitación 

Figura ó. Capturas de R. palmarum por sitio Vs. Precipitación. Inversiones 
La Mejorana. Acacias (Meta). 1996-1997. 

En cuan to a los insectos p o r t a d o r e s del 
nematodo, su ba ja can t idad no amer i tó un 
mayor análisis estadístico. Para el caso de R. 
palmarum, el porcentaje de insectos 
por tadores del nematodo fue del 
2%, s i e n d o b a j o e n t r e los 
porcentajes que normalmente se 
repor tan para este insecto en la 
región. 

(lote en renovación) con el 13,8% y sitio 5 (lote 
en renovac ión) con el 9,5% sobre el tota l 
capturado. 

En porcentaje, se observa que la part ic ipación 
de los s i t ios , a d i f e renc ia del caso de R. 
palmarum, fue más homogénea a través y al 
interior de las diferentes zonas agroecológicas, 
lo cual sugiere que Ai. hemipterus presenta 
mayor adap tab i l i dad , mayor movi l idad y una 
preferenc ia por condic iones agroeco lóg icas 
menos marcada. Sin embargo, se evidenció la 
p r e f e r e n c i a del insecto p o r los lotes en 
producción, seguido de las franjas de vegetación 
nat iva y de los lotes en renovación (Fig. 7) . 

Los sitios de menor captura : 5 y ó (Lotes en 
renovación) son iguales entre sí, así como las 
franjas de vegetación, y los lotes en producción. 
Sin embargo, la intersección de los rangos en 
la prueba de comparación indica que no existen 
d i ferencias al tamente s igni f icat ivas entre las 
di ferentes zonas agroecológ icas de t rampeo, 
excepto entre los sitios 3 (de mayor captura) y 
5 (de menor captura). 
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FLUCTUACIÓN DE 
M. hemipterus 

POR SITIOS DE ESTUDIO 

Como se detal la en la Tabla 2, se 
colectaron 1 1 .827 adultos de M. 
hemip te rus du ran te e l es tud io , 
siendo la part icipación de los sitios 
en orden descendente la siguiente: 
sitio 3 (lote en producción alejado 
de la f r an ja de vege tac ión del 
s i t io 1) con el 2 4 , 3 % del to ta l 
capturado, sitio 2 (también lote en 
p roducc ión ) con 19 ,2%, si t io 4 
( franja de vegetación nativa) con 
e l 1 8 , 5 % , s i t i o 1 ( f r a n j a de 
vegetación) con el 15,4%, sit io 6 

Tabla 2. Fluctuación poblacional mensual de M. hemipterus en los diferentes sitios de 
estudio. Inversiones La Mejorana. Acacias (Meta). 1996-1997. 
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Figura 7. Capturas y portadores de M. hemípterus en tres diferentes zona agroecológicas. 
Inversiones La Mejorana. Acacias (Meta). 1996-1997. 

por tadores se re f iere, pues se 
e n c o n t r a r o n 2 7 i n s e c t o s 
portadores o sea un 0,2% sobre 
el total cap turado: 25 (92,6%) 
fueron hembras y sólo 2 (7,4%) 
machos. Lo anter ior es de gran 
i m p o r t a n c i a , y a q u e los 
por tadores hembras, por tener 
mas o p o r t u n i d a d de contacto 
(ov ipos i tan ) con las pa lmas , 
t ienen mayo r p o s i b i l i d a d de 
d i s e m i n a c i ó n del n e m a t o d o . 

CORRELACIÓN DE LA 
FLUCTUACIÓN 

POBLACIONAL DE 
hemipterus 

CON LA PRECIPITACIÓN 

En los lotes en producc ión (sitios 2 y 3) se 
capturaron 5 .139 insectos, (42,7% del total 
capturado), de los cuales 1 1 fueron portadores 
del nematodo (40,7% del total de portadores); 
en las f ran jas de vegetac ión (sitios 1 y 4) 
capturaron 4 .015 insectos (33,9% del total) , 
de los cuales 1 1 fueron portadores, el mismo 
número que en los lotes en producción. En los 
lotes en renovac ión se cap tu ró la menor 
cant idad de insectos (2 .763) y la menor de 
portadores (5). 

En la Figura 8 se observa tamb ién que la 
p r e c i p i t a c i ó n t i ende a e s t a c i o n a l i z a r su 
distr ibución por épocas y que en este sentido 
parece haber una correlación con la fluctuación 
de capturas. 

En la Figura 9 se observa que la tendencia de 
los sitios de captura frente a la precip i tac ión 
fue positiva en el lapso entre las etapas 1 y 2, 
y tiende a ser negativa entre las etapas 2 y 3, 
como lo ind ica también la Figura 10. Ésto 

PARTICIPACIÓN 
POR SEXOS EN 
M. hemipterus 

La can t idad de captu
ras por sexo en M. 
hemipterus ind ica que 
la r e l a c i ó n es de 3 
h e m b r a s p o r c a d a 
m a c h o ( 3 : 1 ) . S i n 
embargo, esta relación 
no c o r r e s p o n d i ó en 
c u a n t o a i n s e c t o s 

Precipitación (mm) Capturas 

Figura 8.Capturas mensuales de M. hemipterus vs. Precipitación. Inversiones La Mejorana. 
Acacias (Meta). 1996-1997. 
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Comportamiento de las poblaciones de Rhynchophorus palmarum L. 

En cuan to al número de 
insec tos p o r t a d o r e s , la 
tendencia se mantuvo igual 
respecto a la precipi tación; 
el porcentaje de portadores 
fue del 0,2%, es decir diez 
veces menor que en R. 
palmarum; no obstante, la 
población de M. hemipterus 
Fue 13 veces mayor, lo cual 
da como resultado un mayor 
número neto de insectos 
portadores 27. El porcentaje 
de p o r t a d o r e s fue b a j o 
respecto a los reportes para 
este insecto en esta región. 

Figura 9. Capturas de M. hemipterus vs. por sitio vs. Precipitación. Inversiones La Mejorana. Acacias 
(Meta). 1996-1997. 

posiblemente se debe a que el insecto se ve 
más inf luenciado por la humedad relativa del 
ambiente que por la precipitación directamente. 

Los resultados de los análisis de corre lac ión 
mensuales fueron errát icos y de ba jo va lor 
absoluto, aunque los mismos análisis efectuados 
por épocas fueron para todos los sitios positivos 
y de alto valor absoluto, siendo el valor general 
de 42 ,46%, de manera que se puede af i rmar 
que la precipitación es bastante incidente sobre 
la f luctuación de capturas. 

CONCLUSIONES 

Con base en los objet ivos propuestos y los 
resul tados ob ten idos , se pueden sacar las 
siguientes conclusiones: 

En épocas de sequía o menor precipitación se 
debe es tab lecer un p r o g r a m a mayor de 
trampeo de R. palmarum, siendo que en esta 
época fue cuando se lograron las más altas 
capturas. 

P r e f e r e n c i a l m e n t e , las 
trampas para R. palmarum 
deberán colocarse dentro 
de f ran jas de vegetac ión 
n a t i v a . En ausenc ia de 
éstas, es conveniente hacer 
una v ig i lanc ia previa para 
conocer los sitios de mayor 
captura, donde se estable
c e r á un p r o g r a m a de 
t r a m p e o d e i n s e c t o s . 

Para un p r o g r a m a de 
captura de Ai. hemipterus, 
los lotes de p a l m a en 
p r o d u c c i ó n son los más 
adecuados. 

Figura 10. Fluctuacion poblacional de M. hemipterus vs. Precipitación. Inversiones La Los porcentajes de insectos 
Mejorana. Acacias (Meta). 1996-1997 portadores del nematodo 
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fueron relat ivamente bajos; sin embargo , es 
conveniente mantenerse vigi lantes puesto que 
cualquier cambio en estos porcentajes puede 
ser el reflejo de la evolución de la enfermedad 
en cualquier sentido. 
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