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En(~ e la Sección de Biometría.dela 
Unidad de Proces iento de 'Datos del CIAT. ¡oda la 
información d s-diferentes Ensayos RegiOnales A y 
B recibida )íasta I~~está siendo procesada 
mediante ~~s d/"putación, 

Es importante ll8'fuar la atención de !os par~ 
ticipantes de estaCr~~¡mportanC¡8 de la 
comunicación para poder cu ~lir con .Ios ~bjetiv~ de 
la misma. Esta red ¡nter -trabaja con lOS· 

tituciones de investigación en pastos y forrajes 
ubicadas en áreas de sueios ácidos e ¡nfértiles de 

-1J.3/5" 
F~ medidor de los 
/pastos, Mocis ¡atipes 
Guenné (Lepidoptera: 
Noctuidae), plaga es

porádica en Carimagua 

M, ca/di/:,,· 
F, Vare/aH 

E. Quintero'" 

Antecedentes en Carimagua 

En la Estación Experimentéil de Carímagua. ICA~ 
CIAT (Llanos Orientales do Colombia), se reportó una 
larva de Lepidoptera detoliadora de gramíneas en 
1975, &tacando por primera vez gramíneas in
troducidas y nativas en diferentes lotes experimen
tales de la Estación" El hábito alimentjcio de las larvas 
en este año se caracterizó por un consumo total de lü 
lámina foliar, dejando úrllcarneme la nervadura 
centr&1 después de un CJtaQue fuerte de varias larvas 
sobre una planta; su comportamiento fue similar al de 
un medidor. 

El mísmo defoliador se observó en 1977, atacando 
gramíneas nativas e introducidas de lotes experirnen~ 
tales bajo pastoreo y sin pastoreo; en esta ocasíón 
consumió pnncipalmente PaspQ/um plicatulum y 
Andropogon gayanus y el ataque fue más severo, a 
pesar deque la plaga se presentóen forma explosiva y 
desapareció con rapidez" 

• Ph.D., Entomólogo. Programa de Pastos TropIcales, CIAT. 
.... Ing, Agrónomos, ASlstentes de Investigación, Programa 

dé Pastos Tropicales, eIAT, 
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América Tropjca L donde m uchas veces los recursos 
técnicos y económicoS para la ejecución de estos 
trabajos son limitados; sin embargo, en otros casos, 
estos recursos son adecuados. Esto hace que la 
participación de los colaboradores de la red sea de 
diferente grado de dificultad; en tal sentido debemos 
reconocer como red, el gran esfuerzo puesto por cada 
uno de los participantes en el establecimiento de 
ensayos, su evaluaCión durante.el periodo inicial ylas 
evaluaciones posteriores en los' períodos de produc
ción. contrjbuyendo de esta forma a la constttución de 
una certera y sólida base de extrapolación de 
resultados en pasturas tropicales y a estrechar fos 
lazos de amistad e intercambio tecnológico entre los 
investigadores del continente~ 

Después de los "t"ques registr.dos en 1977. la 
plaga se detecto nuevamente en mesyo de 1980 en 
lotes Que un año atrás trataron de establecerse 
mediante el sistema de siembras ralas y no tuvieron 
éxito, razón por la cual se cubrieron de malezas, 
especiálmente de Setena sp, {conocida como "limpia 
botellas"}. También se encontró consumiendo A, 
gayanus en otros lotes. en cuyos alrededores 
crecieron gramíneas nativas. En 1980, el insecto se 
clasificó como Mocis latipes Guenné (Lepidoptera: 
Noctuidese). 

Distribución general y hospederos 

Según GuagliUm¡(21. el talsomedidor de los pastos. 
reportado prinCipalmente como detol iador de 
gramineas, se encuentra distribUido en México. 
Cuba. Jamaica, Haití, Rep. Dominicana, Puerto Rico, 
Guadalupe. Dom¡n"lcana, Tnnidad, Venezuela 
G uyana, Colombia, BraSil y Argentina. 

En Colombia se registraron ataques en cultivos de 
maíz y pastos en general (3). En Brasil se reportó en 
cultivos de mane arroz, caña de azucaro maíz, sorgo, 
alfalfa y en gramíneas forrajeras (1 l. Existen además 
numerosas plántéls cultivadas y silvestres que 
hospedan el insecto, téfles como arroz, avena, caña de 
azúcar, 1&5 gramíneas Digitarie decumbens, Melínis 
minutrflara, Penmsetum purpureum. Andropogon 
bicornis, Hordeum vulgare, Paspalum dílatBtum, 
SOfghum sp. y otras (2). En Carimagua se presentaron 
ataques principalmente en A. gayanus y en escala 
descendente en Hyparrhenia rufa. Panicum maxi
mum y 8rachiaria decumbens entre las grami neas 
forrúJeras introducidas. Trachipogon vestitus, 
Paspalum vlfgatum y P. plicatulum. gramíne.as 
forrajeras nativas de la región, también sufrieron 
éttélques severos. Setana sp. fue la maleza preferida, 
tanto para 1& altmentación como para lél oViposición; 
láS malezas A. bicornis y Panicum rudgii también 
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resultaron afectadas. En praderas con mezcla de A. 
gayanus y Pueraria phaseoloídes, consumió algo de 
esta última, sólo después de haber consumido 
completamente fa gramínea, 

Descripción del dallo 

Este insecto se caracteriza por consumir follaje, 
principalmente de gramineas, aunque tiene preferen· 
cia por unas sobre otras. Debido a que se presenta en 

• fqrma esporádica, en altas poblaciones. su acciÓn es 
,devastadora y consume toda la lámina foliar excepto 
la· nervadura central, lo cuat le da un aspecto 

I característíco a la pradera, 

>. 

La larva del Insecto se caracteriza porque su 
. --desplazamiento lo hace como "medidor" y en el 

primer instar su hábito alimenticio eS raspador V 
luego, en instares posteriores. consume tod~ .'", 
*ímina, desde los márgenes hacia la nervadu" t 

centrál en forma longitudinal. Durante 1980, en 
Carimagua, la plaga aparecíó en forma explosíVá y se 
localízó a finales del mes de mayo, en praderas de A. 
gayanvs mal establecidas. Una gran proporción del 
áreél estaba enméllezad~ con Setaria sp. Desde estos 
focos. las larvas se desplazaron buscando nuevas 
plantas, después de consumir completamente el 
follaje de las plantas donde estaban inicialmente 
formando un frente o cortina y sele<::cjonando las 
gramfneas que más les apetecía. U na vez com
plet&fon el estado larval, empuparon en cualquier 
hoja, de donde brotan los adultos, los cuales se 
desplazan él nvevas áreas. 

Todos los focos observados (Hatos de la Arepa, 
Unidad Familiar, Yopare. La Alegría, pertenecientes él 

Carímagua y la Finca de Chenevo) coincidieron en 
estór localizados en terrenos preparados al menos un 
afio atrás y en estar sembrados con gramíneas 
forrajeras, en los cuales había gramíneas nativ~$, 
cuya colonización ocurre después de la preparación y 

• "'.!éIrva y adulto de Mocls lat/pes. . . 

P •• tof; lropicaie$ Sol. lnf. - elAl . Cali - CO"!ombia No 4· AQ(}stc. 1981 

de la destrucción de la sabana nativa. Entre éstas se 
destaca la maleza anual Setaria sp., que invade no 
sólo praderas sino télmbién bordes de caminos o 
canales y cuyafloractón ocurre con el comienzo de las 
lIuvías (abril y mayo). esta planta se caracteriza por 
producir inftorescencias (espigas) cuyos frutos son 
c&riopsides de color café grisáceo oscuro, de super
fície rugosa y está acompañado de tricomas amarillos 
(10 en total) que en conjunto le dan la aparíencia de 
un cepillo limpa botellas. La hembra del ínsecto 
coloca los huevos sobre estos tricomas; ésta fue la 
úníca planta de donde se lograron recolectar las 
posturas. Sin embargo, se ha indicado (1, 4) que las 
mariposas adultas colocan sus huevos sobre las 
hojas, de donde brotan larvitas que se alimentan de 
las partes más tiernas de la planta. 

Descripción y biologla del insecto 

El período de huevo tiene una duración de 7-12 
días, el periodo de larva cerca de 25 dias y el de pupa, 
14 dias (1 l. la larva completamente desarrollada 
mide 40 mm de largo, presenta una coloración verde 
oscuro con estria:s longitudinales castaño~oscuro. 
limitadas por estrías amarillas. La cabeza es globosa 
con estrias longitudinales amarillas. La pUpi:l tiene 
coloración pardo claro. El adulto tiene 42 mm de 
envergadura y alas de color pardo cenic;ento; se 
producen 4 generaciones al afio. 

La descripcióo del insecto recolectado en 
Carimagua es la siguiente; huevo en forma 
redondeada con estrías longitudinales que parten en 
forma r&dial desde los polOS; inicialmente son de 
coloración crema pá lido y luego toman un color verde 
pálida para finalizar de un color verde grisáceo-oscuro 
próximo a la eclosión; los huevos son colocados 
aisladamente y se encontraron entre 1 y 7 sobre los 
tricomas de una inflorescencia de Setaria sp. La 
duración del estado de huevo varió de 5 ~6 días. La 
larva recién emergida mide aproximadamente 0.5 cm 
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y actúa como rélspador de la lámina foliar; cuando se 
le disturba se deja caer de un hilo formado por 
sustancias secretadas por 1& boca; una larva bien 
desarrollada alcanza una longitud de 4-5 cm y se 
caracteriza por presentar dos pares de seudopatas 
abdominales, por lo cual actúa como medidor al 
desplazarse; cuando se encoge, deja ver dos bandas 
negras transversales en la parte dorsal. La duración 
del periodo larval varió de 23-28 dias. Antes de 
empupar, la larva entra en un periodo de prepupa que 
dura de 1-2 dlas antes de quitinizarse com
pletemente; durante este tiempo, se envuelve pegan~ 
do las láminas de la hoja de cualquier planta 
disponible, formendo un capullo no muy intrincado. 
Las pupas son de color. café oscuro y miden en 
promadio 1.9 cm. El penodo de pupa tiene una 
duracíón de 8-11 días. El adulto es una mariposa de 
color café ceniciento. El ciclo totel del insecto tuvo 
una duración de 43·55 di&$ en condiciones de 
laboratorio en Carimagua. con una temperetura y 
humadad relativa promedio de 25'C y 87%, respec
tivamente. 

Consideraciones ecológicas de Macis ¡atipes 

Observélciones de los diferentes estados del insecto 
en los lotes afect&:dos mostr&:ron que en un deter
minado período de tiempo prevalece un estado 
determinado del mismo. La población observada 
perteneció a la segunda generación, la cual se 
caracterizó por ser explosiva y devastadora, pudién
dose detecta r en algunas ocasiones hasta 200 larvas 
en una macolla deA. gayanus. La primer&: generación 
pasó desapercibida porque la población se limitó 
seguramente a un área pequeñél, sobre algunas 
maconas y en densidades bajas. 

Con base en el ciclo de vida establecido y en las 
observaciones de campo. les épocas da aparición de 
los diferentes estados del insecto en Carimagua 
durante 1980 fueron aproximadamente de la 
siguiente manera: 

Mn perlado Estado 

Mayo 1° qUincena Mariposas 2e generación--
Posturas 

Mayo 2° quincena Larva: instares primero 
e intermedios 

Junio 1° quincena Larva: ultimos instares 

Junio 2° quincena Pupa: primera mariposa 
de la 3° generación 

Jubo 10 quincena Manposas 3° generación. 
Posturas 
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Los descendientes de la segunda generací6n de 
mariposas, a pesar de tener densidades extre
madamente altas en áreas localizadas, se vieron 
diezmados por enemigos naturales, tanto parásitos 
como patógenos que afectaron principalmente el 
estado de larva como resultado de la alta densidad y 
de condiciones ambientales favorables,.lt. humedad 
relativa y precipitación (412 mm durante el mes de 
juniO). 

La primera generaclóil del ano que debió aparecer 
en el inicio de las lluvias (marzo) logró SObrevivir, 
debido, aparentemente. a condlCfones ó mbientalés 
favorables, especiétlmente durante el mes de abrtl, "'\. 
épocét en la cual se supone que esta plaga s~·.~ 
encontr~ba en estado de larva. 

En el Cuadro 1 se puede observar que la pre
cipitación durante el mes de abril en los años en que 
se há registrado I a plaga (1975, 77, 80) fue siempre. 
inferior al promedio (191.6 mm), en tanto que en los 
años en que no se reportó la p'aga, fue superior. Es 
necesario, por lo tanto, seguir observando su 
presencia en los próximos años para verificar la 
posible relación que eXIste entre lo densidad de 
poblaCión del insecto y la precipitación. 

Enemigos naturales 

Las pOblaCIOnes de M. latí pes son controladas 
eficientemente por enemigos naturales espe~ 

cialmente durante los meses de mayor precipitación 
(mayo, junio y julio), Son numerosos los enemigos 
naturales encontrados, pero des&fortunadamente se 
tienen pocos conocimientos sobre su taxonomfa y 

biología. 

La larva del insecto es controlada efectivamente e n 
el campo por una enfermedad, aparentelT)ente 
causélda por un virus, que se caracteriza por 
deshidratación lecal y aparente lisis de las células del 
sistemél digestivo, lo cual causa la destrucción interna 
de ésta, Las ¡ élrvas afectadas dej':Jn de alimentarse y 
segregan un I Quido verde de mal olor por el ano para 
posteriormente desnaturalizarse, secarse y volverse 
negras adheridas a 1& planta en el sitio donde 
quedaron inmóviles. 

Una evaluaCIón preliminar de esta enfermedad en 
Carimagua, en condiCiones de laboratorio, mostr6 la 
alta virulencia del p~tógeno en I"rvas cuando fueron 
colocadas en CEíJ&S de Petri usando como alimento 
hojas tiernas de A. gayanus. Las larvas se obtuvieron 
de huevos recolectados en el campo, co'ocados sobrd'" 
inflorescencias da Sefaría sp De 145 huevos"· 
obtenidos, el 94.5% (137 huevos) logró eclosionar y 
entre éstos solamente el 3.65% llegó al adulto (5- • . . 
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Cuadro 1. Precipitación '19lot,ode en Cerlmegue deede 1976 durante loa me ••• da aparición de la plago. 

Afto Precipitación menlUIII (en mm) F._ Marzo Abril Mayo Junio 

1975' 4:l.0 195.0 38.0 419.0 410.0 
1976 40.0 64.0 282.0 240.0 454.0 
1977' 5.0 18.0 82.0 210.0 470.0 
1978 5.0 94.0 233.0 308.0 349.0 
1979 0.0 121.7 372.7 213.6 204.8 
1980' 0.0 106.2 167.2 270.9 412.8 , , 

X 15.3 99.8 191.6 276.9 383.3 

~. Año en que se reportó la presencia de Mocis !atipes, •. --------------------------------------------------------------------
mariposas). La mortalidad ocurrida en estas con
dfciones tuvo las mismas caracteristicas y síntomas 
de los observados en el campo. No se registró la 
presencia de parásitos u otras causas de mortalidad. 

Igualmente. en otra evaluación, las larvas del 
cuarto y quinto instar (n::.8 larvas). recolectadas en el 
campo y mantenidas en el laboratorio en cajas da 
Petri con el mismo alimento empleado en la anterior 
evaluación. tuvieron un 54,4% de mortalidad por la 
misma causa. El parasItismo de pupas también fue 
evidente aunque en bajo porcentaje. De 142 pupas 
recolectadas. el 6.3% estaba parasitodo: siete pupas 
por un hongo que formaba un micelio blanco que 
cubrió todas las pupas. aparentemente Metarhízium 
sp. y dos por un himenóptero de la familia 
Ichneumonidae. 

Además de los anotados, se encontraron en lotes 
de A. gayanus otros dos paráSitos de larva. ambos 
br"cónidos: Rogas sp. y un chince predator 
desconocído de fa familia Reduvíidae. En arroz se 
encontró otro Braconidae parásito; todos tuvieron un 
buen cOflttol en el campo, pero no se determinó el 
parasitimos logrado por cada uno. 

Consideraciones generales 

1, l(:l plaga presenta al menos una generaCión 
(generalmente la segunda) que aparece en forma 
explosiva y devastadora en ciertos años les
porádica). 

2. Se registraron al1&$ poblaciones en lotes 
preparados y sembrados con una gramínea en el 
invierno anterior o en otros años yque por alguna 
razón se vieron enmalezados por gramíneas 
nativas invasor&s. Se encontrÓ una rel~ción entre 
ro presenciél de ! a plaga: y I~ gr&mfnea nativa 
Seraria sp. 

'.' 3. El insecto se alimenta especialmente de 9ra-
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mlneas, pero prefiere unas sobre otras. Conswne 
preferentemente A. gayanusy gramíneas natívas, 

4. El daño se caracteriza porque la larva de' insecto 
consume completamente el follaje. En lotes con 
plantas desarrolladas. la recuperación se demora 
al menos un mes. El dai\o sería más grave St la 
plaga se desplaza hacia lotes recién establecidos 
con plam"s poco desarrollad"s. El tiempo 
necesario para la recuperación de las plantas es 
aprovechado para la invasión de malezas espe
cialmente de hoja ancha. 

S, LaS precipitaciones bajas durante el ¡njcjo del 
invierno, especialmente en abril, parecen influir 
en la presencia de léI plaga. 

6. Poblaciones "Itas son controladas eficazmante 
por enemigos naturales. Se registraron al menos 
dos patógenos, cuatro párásitos y un predator que 
impíden el surgimiento de una nueva generaCión 
durante la época más lluviosa del al\o (mavo. junio 
y julio) en lotes sembrados con A. gayanus. 

Recomendaciones 

1. Es necesario revisar las praderas sembradas 
especialmente con A. gayanU$ ,,1 inicio de las 
lluvias (marzo. "bril y mayo) para detectar la 
presencia del insecto y sus reSpectivos focos de 
dispersión y examinar las,gramíneas nativas y SUS 

alrededores. En caso de encontrarse la maleza 
Setaria Sep., se debe revisar la presencia de 
posturas del insecto en la inflorescencia. La 
revisión debe ser estricta cuando la precipJtación 
ha sido baja ylo esporádica. 

2. En caso de reportarse focos, conviene recorrer 
todo el lote y dem&rcarlo completamente. Cuando 
se present& 1& maleza Setaris SfI., se aconseja 
rozar o gU&dañar los sitios donde crece 
profus&mente y I&s orillas de lascercasocaminos 
ady&centes a las praderas. 
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El potencial de 
Brachiaria humidicola 

para suelos ácidos 
e ¡nfértiles en 

América Tropical 

L.E. Tergas' 

Las principales zonas ganaderas en América 
tropícal se encuentran localizadas en regíones en 
donde la baja fertilidad del suelo es uno de los 
principales factores ¡imitantes en la selección de 
especies de pastos productivos que satisfagan fas 
necesidades nutricionales de los animales en 
pastoreo durante el año. Por otra parte. las tierras que 
se encuentran aptas para el desarrollo de la 
ganadería también presentan contrastes de climas 
{muy húmedos o muy secos durante parte del afio), lo 
cual dificulta la selección de especies de pastos que 
se adapten y toleren estas condiciones. Aparen
temente. una especie de gramínea relativamente 
nueva en este continente, Brachiaria humjdjcola~ 
tiane características agronómicas que merecen ser 
consideradas y evaluadas. 

Segun la esc&sa mformación que se tiene él I 
respecto. es una planta introducida posiblemente de 
21mbabwe (antigua Rodesi.) y Kenia, Alries, donde 
también se conoce como 8. dictvoneura~ aunque 
según Bogdan (1977), B, h"midicala es mucho más 
estolonífera y el número de cromosomas es 2n::72. 
mientras que B, dictyoneura es más erecta y el 
número de cromosomas es 2n:A2, Se trata de una 
planta perenne con tallos flor&les {hasta de 50 cm}, 
estolonífera, de hojas lanceol&das que tolera niveles 
altos de Al intercambiable y baja fertilidad natural; 

~ Ph,D., Agrónomo, Programa de Pastos Tropicales, eSAT. 

PAStO$ Trupicale, SQt 11'11, • CIAT - Cal) . ColOrTIbi .. No. 4 - AgQ!i1Q 1981 

• • 

3. POSADA, L. er al. Lista de insectos dañinos yotras 
plagas en Colombia. Instituto Colombiano 
Agropecuarío, ICA. Boletín Técnico No. 43. 1973. 
3° Ed. 448 p. 

4 PUPO, N. L HADLER. H!50. Pastagens e 
Forrageir&s: Prí:tgas. doen9as. plantas .nvasorase 
tdxicas, controles, Campiní:ts. Instituto Cam~ 
pinelro de En"ino Agricola, ·1977. 311 p. Cam· 
pinas, Brasil. 

crece en suelos de pH 4.0·4.6 Y tambíén tolera muy • 
bIen la sombra, Una de Ilts característícas que ha v ~ 
hecho muy populélr estó especie, sobre todo en al 
trópico hú medo de Brasil. es su tolerancia él los" 
insectos. espacialmente el salivazo o mión 
fAeneo/amia sp .. lulia sp.) al cual es muy susceptible 
8. decumbens; éldemás, por su h ábjto y vigor de" 
crecimiento tambIén compite muy bien con las 
malezas. 

Se han reportado producciones promedio anuales 
de materia seca entre 15-30 tlha tanto en 8. 
humidicola como en B. dictyaneura. dependiendo 
principalmente de la fertilidad del suelo, pero casi 
siempre muestra una productividad supenor a otras 
gramineas, sobre todo en el segundo año de 
establecimiento, en condiciones de suelos ácidos e 
infértiles en los cuales se aplica solamente alrededor 
de 50 kg. P205/ha. Por su toleré:lncia a la sequía, la 
producción de materia seca en la estación seca puede 
alcanzar el 30-40% de 1(1 producción total anual, 
según la duración e intensidad del período, 

A pesar de que se ha documentado que el pasto es 
bien consumido por los ünimaies cuando no está 
maduro, se ha encontrado que la digestibilidad 
&parente de la materia seca es SOlamente deI50~58% 
dependiendo del mélodo de evaluación empleado. 
También se hó observado que cuando el pasto 
maduro rápidamente. tanto en la estación seca como 
en la lluviosa, el pastoreo se vuelve bastante selectivo 
hacia las hOjas jóvenes del rebrote tierno de la planta, 
Los contenidos de proteinó también son .' 
relativamente bajos (promedío B%), comparados con . 
otras gramineas en condiciones similares de baja 
fertilidad del suelo y dependerán más del estado de 
crecimiento de la planta V la proporcíón de rebrote 
verde en el follaje. El valor nutritivo de este pasto. por 
lo tanto, parece ser relatIvamente bajo comparado 
con el de otras gramíneas tropicales y disminuye 
rápidamente con la ~durez, lo cua¡ podría ser un 
factor limjtante, especialmente en sistemas\ d~ 
producción ganadera que requieren pastos nutritivos 
y fáciles de manej&r, con un rango amp'¡o de cargas 
en invierno V verano. 


