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~ología 

En 1980 los pnnc1pales trabaJOS en entomolog¡a de 
yuca se dmg1eron hac1a el acopiO de mformacwn acerca 
del compleJo de msectos que ataca el cult1vo con énfas1s 
en los estud1os sobre control bwlog¡co de las plagas 
1m portantes especialmente el gusano cachón de la yuca y 
los piOJOS hannosos Ademas se llevaron a cabo y se 
dieron a conocer por pnrnera vez estud¡os bás1cos sobre el 
barrenador del tallo y se descnb1o una nueva plaga un 
hem1ptero subterraneo que causa danos considerables a 
las ra1ces de yuca 

Gusano Cachón de la Yuca 

Se estud•o la ef•cac1a de las poblacwnes naturales de 
dos paras1tos de huevos Trtchogramma sp y Telenomus 
sp sobre dos ataques naturales del gusano cachon de la 
yuca Ermn) s ello ocumdos con un mes de mtervalo 
Tales paras1tos son parte mtegral de un programa de 
maneJo de plagas que busca combmar la uulizac1on de 
enem1gos naturales del gusano cachon con el uso de 
productos quD1Hl.m. selecttvos para reducu las 
poblaciOnes 

Durante el pnmer brote el parasitiSmo en los huevos 
de cachon aumento de un 2% IniCial a 63% en el segundo 
ataque el parasitismo 1mc~al fue de 35% y aumento a 
90% Trtchograma paras1to mayor porcentaje de huevos 
que Telenomus La defoliac10n de las plantas fue fuerte 
durante el pnmer brote pero mm1ma durante el segundo 
Estos datos md1can que generalmente el dano se puede 
reduc1r o 1 os ataques consecutivos se pueden evnar 
cuando los enemtgos naturales aumentan durante el 
ataque mtc~al 

Se encontro un VIrus granuloso nuclear que mfecta las 
poblaciOnes naturales del gusano cachon A partir de 
larvas mfectadas con este v1rus mohdas y dllwdas en 
agua se obtuvo una concentracton de 30% esta soluctan 
v~ral en doSIS de 5 ce y 10 ce por litro de agua se aplico al 
follaJe de la yuca tanto en el laboratono como en el 
campo En ellaboratono la dos1s de 1 O ce destruyo todas 

las larvas despues de 72 horas y la dos1s de 5 ce produJo 
una mortalidad de 96%despuesde96horas En el campo 
se colectaron y se observaron las larvas tres d1as despues 
de la aplicac10n con ambas dos•s la mortalidad fue del 
100% 120 horas despues de la aplicacwn 

El d1fluron que es un producto regulador del 
crec•m•ento de msectos ya que mh1be la sintes1s de 
qmtma se ensayo sobre los huevos y el pnmer mstar 
larval del gusano cachon 

Aplicado al follaje de la yuca a las dos1s de 2 4 y 6 g de 
producto comercml al 25% por litro de agua el d1fluron 
prodUJO un 100% de mortalidad en las larvas emergentes 
que se alimentaron de dicho follaje esta mortalidad 
ocurnó durante la pnmera muda larval entre el pnmero y 
el segundo mstar El d1fluron tamb1en fue efectivo cuando 
se aplico a los huevos del gusano cachon las larvas 
emerg1eron pero muneron durante la pnmera muda 

Este producto parece prom1sono y será objeto de 
estud1os ad1c10nales 

PioJO Harinoso 

El piOJO hannoso de la yuca Phenacoccus sp 
(1dent1ficado como cercano a P mamhou) se Identifico 
por pnmera vez en Colomb1a en 1978 P mamholl causa 
considerables perdida; en Afnca pero no se ha estudiado 
prevmmente en las Amencas 

Los Ciclos de v1da de los machos y las hembras de 
Phenac oc e Uj !)p se estudiaron en el labora tono en 
segmentos fohares de yuca(Cuadro 1) La hembra pasa a 
traves de cuatro lfi!)tares antes de alcanzar el estado 
adulto mtentras que el macho ttene cmco mstares El 
c1clo de v1da de las hembras fue en promedio mas largo 
que el de los machos (39 vs 23 d1as) 
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Cuad Du ac 6 d 1 1 d d de Ph w p (cercan d 
y60%d humedad relat va) 

1 la Hemb a 

N d Pomedod 
bse<V e durac1ó 

(di ) 

JI 9 
11 J5 5 

111 40 5 
IV 25 20 
V 

l 1 1 J9 

V eddMlliiJ 

Las hembras empezaron a ov1pos1tar s1ete dias después 
de la ferubzacrón (rango de 5 a 8) N o se observó 
partenogenesrs en hembras arsladas que VIVIeron hasta 23 
dras cuando los machos se colocaron con hembras no 
fertrhzadas de 12 a 23 d1as el ovJSaco se formó en dos a 
tres dras Se produ¡eron 200 huevos por ovtsaco y la 
relacrón de sexos resultante fue de tres hembras por un 
macho 

Control biológico Se observaron altas poblaciones del 
drptero depredador Ka/od1plos1S cocc1darum en pobla 
ClOnes de Phenacoccussp y de Phenacoccusgossypuenel 
mvemadero y en el campo lmcralmente se observó el 
ataque de K cocc1darum a los huevos dentro del ovrsaco 
aunque tambren se han encontrado sus larvas atacando 
runfas especmhnente las correspondrentes a hembras 
adultas cuando los ov1sacos no están diSpombles 

Este depredador permanece sobre el cuerpo de las 
mnfas y rara vez produce mortalidad en ellas hasta 
cuando se forma el ov1saco entonces actua como 
depredador de los huevos hasta completar su c1clo de 
VIda La fase sobre las nmfas es 1m portante para 
sobreVIVIr cuando las poblaciones del hospedero son 
ba¡as 

El numero promediO de K cocc1darum por ovrsaco 
vano de acuerdo con la drspombrhdad de hospederos 
cuando los ovtsacos eran numerosos se encontró un 
promediO de tres larvas de depredadores por ov1saco ( 1 a 
5) las poblacrones más grandes de p10¡os resultaron en 
CIDCO larvas por OVISaCO (2 a 8) 
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P mamhot) sobre hoJ8 de yuca bajo d n d 1 bo ln(2628C 

M h 

R ngo N d 1 md d R g 

bse<V d 

(d>a) id (dras) 

8 
4 
4 

18 

J4 

11 JO 09 8 11 
6 18 62 6 7 
6 20 22 1 J 

25 18 25 4 
2J 20 4 

48 219 17 29 

Los estud1os 1mc1ales de K coccularum md1caron un 
c1clodev1dade 12dlas(a28 C)hasta 16dms(a22 C) Se 
observó una relac10n hembra macho de 2 1 

Se estudro la efrcac1a de vanos enem1gos en el control 
de P gossJpll en plantas de yuca cultrvadas en ca¡as en el 
campo Cuando los p1o¡os harmosos se h1c1eron muy 
numerosos (cerca de 26 000 mofas y adultos por ca¡a) se 
perm111o la entrada de enem1gos naturales luego se 
regrstraron las poblaciones de paras1tos y depredadores 
durante se1s semanas trempo en el cual las poblac1ones de 
p1o¡os hannosos fueron muy ba¡as 

En general el porcenta¡e del efecto depredador fue más 
alto que el del parasrtrsmo el cual nunca alcanzó un 
promedro mayor de 10% La accron depredadora sobre 
ov1sacos especralmente la e¡erc1da por K coccrdarum 
alcanzo el 100% despues de cmco semanas la acc1ón 
depredadora sobre mofas y adultos llego a 96% y fue 
e¡ercrda pnnc1palmente por Chrysopa y los reduv1dos 

Los pnncrpales depredadores fueron Chrysopa K 
cocctdarum vanos coccmehdos y reduVldos los 
parásrtos predommantes fueron Anagyrus spp (Cuadro 
2) K cocc1darum fue el mas fuerte depredador en las 
ca¡as donde Jos pro¡ os hannosos fueron más numerosos 
en tanto que los reduv1dos y algunos coccmebdos 
predommaron en las ca¡as con ba¡as poblacrones de 
p1o¡os hannosos K cocc1darum es depredador especifico 
de pro¡ os m rentras que Chrysopa y los reduvtdos son 
depredadores de vanas especies de Insectos 

• 



• 

Cuadro 2 Cantdaddee emg nat raJesdelplOJohannosoPhenacoccf4gonyplqueseobservar o atacando poblacone de la plag d ra te 
emanas eonsec u as n JaUlas e pue tas e el campo 

Semana de pues de Numero de e em gos naturale po Jll la 
la xp a 

en mg naturales 

Á 1 dpl <S Ch> p 

d m 

492 o 33 3 
2 405 27 8 

3 50 o 300 
4 117 23 8 

5 1 3 18 7 

J 1 d camp J 3 2m 
P med d ., J 1 

Barreuadores del Tallo 

Elleptdoptero barrenador del tallo Chrlomi/W clarker 
(Amsel) ataca la yuca durante todo el año en los Llanos 
Orientales colombianos y también se ha encontrado en 
otras áreas Se lDlCiaron estudios para determmar la 
1mportanclll econónuca de esta plaga as1 como su 
biologJa y ecologfa 

Los ataques se Imcllln alrededor de las yemas laterales 
donde las ho¡as ya han crudo Durante los pnmeros 
cuatro mstares se alimenta alrededor de estas yemas 
deba¡o de una fina red después del qwnto mstar penetra 
el tallo completando sucJclode v1da engalerlas dentro del 
m1smo Estas galenas debilitan la planta y además a 
menudo causan roturas en el tallo y proporcmnan puntos 
de entrada para patógenos de la planta 

La duración del Ciclo de v1da(fases larval deprepupa 
y de pupa) de C clarker se estudió en seiS vanedades 
de yuca Los ciclos fueron dúerentes segun las 
vanedades y oscilaron entre 62 2 d1as en M Ven 77 y 

Depredadores Para tos 

p Cocc nél do Redu dos An gy us p 

61 o 17 5 

20 7 35 7 83 

28 3 lOO 23 

23 120 02 

3 2 70 02 

68 4 dllls en H MC 2 Solo se observaron dúerenClliS 
durante las fases larvales con la más grande fluctuación en 
el octavo mstar generalmente hubo ocho mstares pero el 
numero vanó entre se1s y ocho aun dentro de vanedades 
Las duracmnes de las fases de prepupa y pupa fueron 
constantes en todas las vanedades 

En una siembra de campo en Canmagua se estimo el 
daño de las mfestacmnes del barrenador del tallo por 
medio de los tratamientos que muestra el Cuadro 3 

El dano existente y el mduc1do afectaron todas las 
vanables del rendimiento excepto el contemdo de 
alm1don de las ra1ces que fue ligeramente más alto en el 
tratamiento 3 que en los demas En los tratamientos 1 y 2 
cerca de dos tercios de los tallos se quebraron debido a 
~ausas naturales tales como VIentos En el tratamiento 4 
(testigo) las mfestacmnes fueron de 1 06 perforacmnes 
por planta 

Cu do 3 D om coca sado lay capo dfre t n le d ataque del barrenad d 1 tallo Ch Iom na 1 k (A m 1) e m gua 

Tratam nto 

1 

1 

2 
3 

4 

m 

p del N de Peso d Ralees Co te ado N d 

lollaJ r.uces r.uces m rc18les lmdon taa 

(kg¡pl t ) p planta (kg/ planta) (o/) (%) 
p planta 

1 o b 4 4 b 048 b Hb 26 6 b 3 1 b 

1 1 b 7 4 a o 70 b 10 1 b 26 o b 3 1 b 

o 9 b 65 068 b 12 1 b 28 9 a 16 b 

1 7 78 1 26 a 33 9 26 8 b 7 1 a 

K llpcf es f das re larv p pla ta 1 4 6 8 y 10 meses 
lb 20 pe 1 es f tad IP 1 rva po pla ta los 4 6 8 y 10 nxse 

1 PI 
2 Pla 
3 PI odl llqbd dred f t d d Jarv p tall los ua ro mes 

4 ' dñ rtf 1 
g d p ldnum lt d d la 1 mna so tgrufacat m t d f re t 1 vel d 95% 

Estacas r u s 
sa q ebrad 

(/) (q ) 

4J8 65 6 b 

58 1 b 66 6 b 

38 6 100 

85 o JI 1 
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Mosca Blanea 

Estudtos prevtos han demostrado que las altas 
mfestaClones de la mosca blanca Aleurotrachelus 
soctalts causan considerables perdtdas de rendumento en 
yuca (CIAT Informe Anuall978 y CIAT Programa de 
Yuca Informe Anual 1979) Paraestudtarestaspérdtdas 
se realrzaron tres ensayos en la estactón Nata1ma del 
Instituto Colombtano Agropecuano (ICA) en el Tohma 

En un ensayo se permitieron ataques de moscas blancas 
durante un mes sobre un ctclo de Vtda de la planta de 10 
meses durante el penodo restante las plantas se 
proteg~eron con a phcac10nes de dunethoato a mtervalos 
de 15 dtas 

El ataque por un mes solamente en cualqwer fase del 
desarrollo de la planta no dlSmmuyó stgruficattvamente 
los rendtmtentos sm embargo cuando las moscas 
blancas no se controlaron el promedio de los rendunten 
tos dlSmmuyo de 26 ton/ ha a sólo 9 7 ton/ ha Asi ffilsmo 
la producctón de estacas de Siembra dtsffilnuyó 
agudamente en las parcelas sm control de 4 8 a 2 9 
estacas por planta El contemdo de alffildón no vanó 
stgmficattvamente entre las parcelas con y sm control 

En un segundo ensayo se penmt1o que las moscas 
blancas atacaran la yuca porpenodos cada vez más largos 

hasta los 11 meses de edad Los resultados de este 
expenmento se presentan en el Cuadro 4 

Se observo una correlacton stgmficatlVa ( r O 9) entre 
la durac10n del ataque y la reducctón de los rendtffilentos 
y una correlactón negativa ( r -0 8) entre la durac10n del 
ataque y el numero de estacas productdas por planta El 
efecto de la durac10n del ataque fue stgnlficabvo después 
del tercer mes de crec1m1ento de la planta mdtcando que 
las aphcac10nes (en este caso de dtmethoato) cada tres 
meses pueden ser suficientes para reductr los ataques de 
mosca blanca hasta por deba¡o del mvel de dafio 
económiCO 

Se sembro un tercer expenmento para evaluar los 
htbndos CM 489 1 CM 440 5 y CM 91 3 y la vartedad 
CMC 40 de alto rendtmtento y ampha adaptactón por su 
reststenc•a al ataque de la mosca blanca 

CM 489 1 mostró la menorred u..ctón en el rendtffilento 
por ataque de la plaga pero tambten tuvo el más ba¡o 
contemdo de almtdón En la CMC 40 el rend1m1ento 
dtsmmuyo 46 5% debtdo a la mosca blanca pero aun as• 
tuvo el rend1m1ento mas alto y el mayor contemdo de 
ahmdon (Cuadro 5) 

Cuad o 4 Rl 1 1 du o de 1 s ataques de la mosca blanca Ah>urot helus socUJ{u y las pérd das n dme tod 1 Llead y ca 
CMC 350-122 

D n de N d pi e R dmet d Rdcc Almdo e N d 
taq es de ralee fresca n dm lo 1 .. estaca 

(me e) nseo1 da (1 /ha) (%) (%) po pla la 

o 22 42 1 a 296 7 6 a 

1 20 40 1 ab 48 29 S a 7 S a 

2 18 36 1 abcd 14 3 28 7 a S 4 be 

3 16 37 8 abe 10 2 29 4 a 63 b 

4 14 JO 6 bcde 27 3 JO 7 S 7 abe 

S 12 29 8 cde 292 287 4 ~ bcd 

6 10 24 S f 41 8 27 2 4 7 bed 

7 8 26 7 d 36 6 294 41 cd 

8 6 16 4 18 610 27 8 41 cd 

9 4 14 3 g 660 27 9 3 o d 

10 2 11 S g 727 283 3 o d 

11 o 8 6 g 79 6 27 6 3 o d 

)) m h pi d 1 d d o !S g /h d gua 
L d d 1 m m lm "• d p 1 m m 1 ra g fcat m tcd r re Id 95% 
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Cuadr 5 Efect d 1 t q d 1m blanca Al u 1 h lw so wlu bre los rend truent de tres hibndos y u anedad d y n r 1 ma 
Col mba 

Tratam t L ead Pbla ónde Pbla ónd Rmces R d d Dú e e E taca de Almdo 
y u m seas blancas pupas m !al a ce e e d emb a ralz 

1 p pla t 

(g ado) (8rad (k8/ pla t ) (t /h (/) ("') 

e p t CMC 40 08 03 

CM 489 1 06 02 

CM 440-5 07 02 

CM 913 09 03 

Snprotecó CMC 40 46 48 

CM 489 1 45 41 

CM 440-5 41 35 

CM 913 48 48 

H b d oc pe d la ed d CMC40 
E =ala d o , 
Dm th picad .... d 08 g d p " d gua 

A caros 

Durante rectentes mvesugactones en yuca se han 
tdenllficado vanas espectes de ácaros no relaciOnadas 
antes en Colombia con la yuca ast Allonychus 
brazthensiS (McGregor) Amchoproctus uncmatus 
Aechtrnann Aponychus schultzt (Bianchard) Eu 
tetranychus bankst ( McGregor) Ohgonychus gossypu 
(Zacher) y Brebtpalpus phoemciS ( Getysker) 

El Monon;chellus canbbeanae( McGregor) se encon 
tro a lo largo de la costa atlanttca y en la regton de la 
Guajtra los smtomas vtsuales del ataque de poblactones 
altaJ del M Canbbeanae son stm1lares al daiio causado 
por M TanaJoa (Informe Anual 1975) Tamb1én se 
encontraron altas poblaciOnes de un acaro de la famtha 
Erwph;dae es la pnmera vez que se mforma acerca del 
ataque de acaros de esta fam1ha en el cult1vo de yuca 

Estudtos de preferencia Las observaciones de campo 
muestran que Mononychellus tanajoa pref1ere ahmen 
tarse de las hoJas supenores o aptcales m1entras que 
Tetran;chus umcae prefiere las hoJas mas bajas En este 
ano se llevaron a cabo estud1os sobre la preferencia foliar 
de M tanajoa y T umcae en el laboratorio durante un 
penodo de tre~ daa~ se permttto que los acaros de ambas 
especies pud1eran escoger el alimento conststente en 
segmentos follares de las partes supenores e 1nfenores de 
la planta 

Los resultados con M tana}oa muestran que 64% 
prefinó alimentarse con los segmentos foliares aptcales y 

62 JI 2 60 25 4 

20 207 40 21 1 

04 35 40 20 3 

1 7 14 o 27 24 7 

41 16 7 46 5 43 25 2 

1 8 15 4 25 6 39 18 6 

03 24 31 4 28 21 1 

o 1 37 73 6 14 22 2 

36% con las hoJas mfenores de la vanedad M Col 113 El 
acaro T urlllDe prefino los segmentos foliares tnfertores 
78% vs 22% en la vanedad M Col 22 y 73% vs 27% en M 
Coll434 Estos resultados md1can una fuerte preferencia 
en cuanto a ahmentac10n de los acaros y su locahzacton 
en las hojas 

Estudios b1olópcos Se realiZaron estudtos sobre el 
c1clo de vtda del acaro Ohgonychus peruvwnus una 
espec•e 1m portante en muchas areas de Colombia 

Los estudtos de laborat"no con segmentos foliares no 
han temdo extto con esa especte deb1do a su hábtto de 
formar una pequena red en la superficte tnfenor de la 
hoJa debaJo de la cual se alimenta en las fases de 
desarrollo Los estudiOs se llevaron a cabo en el 
mvemadero en plantas culttvadas en materos a los 
adultos se les permtttO formar la red protectora y 
ovipositar antes de 4ue esta fwera removtda 

Se estudiaron las fases de desarrollo y se encontro que 
la fase de huevo es de 4 5 dias y las de larva protomnfa y 
deutonmfa son de 2 7 1 5 y 2 5 dias respectivamente el 
promedto de durac1on del adulto es 12 5 dtas y el penodo 
antenor a la OVlposlcton es de 1 7 dJas Las observactones 
dianas md1can que estos acaros pasan su ctclo de vtda 
debaJo de la red que es la hembra la que ttene la 
capactdad de formar d1cha red y que empteza a hacerla en 
la fase de deutonmfa 



Cuad 6 Osa 11 di Tt yhus t segment s f ha res d tre van dade de yuca baJO conde d ám d meto 

Fsed d 11 Du e d la fa d d sa olio (d1a ) 

Hu 

L cva 

P toe áld 

Poto 

Deutoc 1 da 

De t n f 

T 1 ahda 

1 t 1 d la la e 
d d sa oll 

Adult 

H mbra 

3 50 

1 14 d 

o 47 b 

102 b 

O 61 a 
091 b 

o 78 b 

8 43 b 

17 52 

M Col 22 

M h 

3 50 

088 

o 38 b 

o 86 b 

O 61 a 
o 72 b 

o 88 b 

7 83 b 

500 

T mpe ra 2~ <.. och 30 l di H med d re! t 40-70% 
La Ira d d la m m 1 mna segwdas p las rru ma 1 tras 

Se estudiO el ctclo de vtda de T urllcae en las tres 
vanedades de yuca M Col22 M Bra 12 y M Coll434 M 
Col 22 es susceptible a M tana}oa y M Coll434 y Bra 12 
son reSistentes (CIAT Informe Anual 1979) Los 
estudtos se llevaron a cabo en ellaboratono a 30 C de 
temperatura dturna y 28 e de temperatura nocturna con 
40 a 70% de HR se usaron segmentos follares colocados 
en algodon humedo en platos de petn 

Los ácaros se desarrollaron mas lentamente en los 
cultivares M Col 1434 y M Bra 12 que resultaron 
reSistentes a T umcae que en el culttvar susceptible M 
Col 22 (Cuadro 6) en los cultivares resistentes la 
longevtdad de la fase adulta fue mas corta y hubo menos 
ov•pos•c•on Estos estud•os md1can que hay mecamsmos 
de reststencta en los culttvares M Bra 12y M Coll434que 
afectan adversamente el de•arrollo de T urllcae Ademas 
estos resultados comctden con los resultados sobre 
estud1os de res1stencta hechos con M tanajoa 

Control biológico Oltgota mmuta y Stethorus sp son 
depredadores acttvos de los acaros de la yuca Las 
preferencias de estos depredadores por los ácaros M 
tanaJOO y T urtzcae se estudtaron en el campo medtante el 
recuento de depredadores durante los penados de altas 
poblaciOnes de acaros T urllcae fue atacada pnn 
ctpalmente (98%) por Stethorus sp rruentras que las 
poblaciOnes de M tanaJoa fueron atacadas por O m muta 
(88%) 

Por pnmera vez se hallaron vanos ácaros depredadores 
atacando M tanaJoa en yuca Los depredadores mclulan 
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M B a 12 M e 1 1434 

H mb Machos H mb as Mah 

3 50 3 50 3 50 350 

1 31 d o 75 d 101 d 1 53 d 

o 41 b o 50 b o 54 b o 63 b 

2 20 100 b o 84 b 218 a 

061 a O 50 a 069 O 60 a 

099 b 1 50 ab 1 65 090 b 

o 85 b o 50 b o 78 b 080 b 

9 87 8 25 b 901 b 10 14 a 

14 17 ab 250 12 78 b 360 

J8DÚICBt vas 1 1 d O OS 

acaros de las famthas Phytosetdae y BlattiSoctdae y de la 
famtha Tydetdae (Tydeus prob ne Ca/iformcus) y 
7}ph/odrumalus lmwnuus Neose1ulu anonymus 
TJphlodromma sp lph1Sel0des zuluagat Galendromus 
annectens y Prm tolaelaps btcklep 

Mosca de la Fruta 

Las moscas de la fruta de la yuca ( Anastrepha mamholl 
y A ptckelt) reducen la cahdad del matenal de stembra al 
perforar la pulpa del tallo y transmiten la enfermedad 
bactenal Erwmza caratovora (CIA T Informe Anual 
1977 y CIAT Programa de Yuca Informe Anuall979) 
Se realizaron estudtos para determmar el penado cri ttco 
de crectmtento de la planta en el cual los ataques de la 
mosca de la fruta producen el mayor dano en el matenal 
de stembra ademas se uuhzaron aphcactones de 
dJmethoato cada dos meses para proteger las plantas 
desde la stembra hasta los 10 meses 

Durante los pnmeros tres meses de crecuru.ento las 
plantas proteg¡das produjeron rnatenal de stembra sano 
en un 94% mtentras que las no protegidas produjeron solo 
un 35% de rnatenal sano (Ftgura 1) 

No hubo dtferenctas stgmficatlVas en el renduruento de 
las ra1ces entre los tratamientos corroborando resultados 
de estudios prevws segun los cuales el rendumento no 
estaba afectado directamente por los ataques de la plaga y 
las perdtdas eventuales se debtan a la baja cahdad de las 
estacas sembradas (CIAT Informe Anual 1977) 
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Chinche de EncaJe de la Yuca 

Durante 1980 se evaluo por segunda vez el banco de 
germoplasma del CIA Ten cuanto a resiStencia-al chmche 
de enca¡e de la yuca (Vallga mamhorae) De las 1865 
!meas evaluada• 527 (28%) tuvieron un grado de 1 o 
menos en una escala de dano de O a 5 aunque en este ano 
la mfestacwn fue leve y mas adelante se realizaran 
evaluaciones ba¡o una pres10n mas fuerte de las 527 
hneas 131 hab11In rec1b1do grados similares durante la 
pnmera evaluacwn 

No se han observado parasllos del chmche de enca¡e 
pero se ha Idenllhcado un hem1ptero de la familia 
Reduvudae que ataca nmfa• y adultos de la plaga 
Durante su fase nmfal de aproximadamente 40 d.as el 
depredador consum1o cerca de 280 mnfas y adultos del 
chmche de enca¡e 

Cydllidae 

Las nmfas y adultos de una Cydmdae subterránea 
Cyrtomenus bergz Froeschner se ahmentan de las rmces 

de la yuca ya desarrolladas mtroduc1endo sus estiletes 
delgados y fuertes dentro del parenqUima a traves de la 
corteza Este habito alimenticiO produce pequenas 
manchas de color cafe a negro en los Sitios de penetración 
y permite el desarrollo de vanos hongos patogenos que 
causan un efecto de 'viruelas en la porcwn comestible de 
la rmz El valor comercial se reduce considerablemente 
especialmente en aquellas rruces destmadas al consumo 
humano 

Los adultos Cydmdae son negros mientras que las 
nmfas tienen el abdomen de color blanco a crema sus 
patas son cortas con numerosas espmas pequeñas que 
facilitan el movimiento del wsecto en el suelo Cuando se 
les perturba los msectos se quedan mmovlles y parecen 
muertos siendo dificil encontrarlos durante la cosecha se 
les encuentra ocasiOnalmente adhendos a 1 as rmces por 
medio de sus esllletes 

Se han observado ataques severos en cultiVOS 
localizados en campos previamente cultivados con cana 
de azucar y pastos o proXImos a ellos durante una 
cosecha de yuca de la vanedad Cluroza se encontraron 32 
mnfas por planta en promedio En un estudio prehmmar 
de laboratono el 80% de una poblacwn de mnfas en el 
ultimo mstar prefino como ahmento una vanedad de 
yuca dulce a una vanedad amarga U na d•scus1on 
adiciOnal del da no en las ra1ces se encuentra en la parte de 
este mforme correspondiente a fitopatolog.a 

Comejenes 

Estudios antenores demostraron que el control de 
comeJen era mas efectivo st las estacas de stembra se 
trataban tanto con un f ung1c1da como con un msect•c•da 
de hidrocarburo el orado (aldrm) (CIA T Informe Anual 
1978) En este ano se evaluaron msect1c1das adicionales y 
se encontro que metomii (0 S g del producto comercial 
Lannate 90% por htro de agua) y carbanl (2 O g del 
producto comercial Sevm 80 OM por htro de agua) eran 
tan efectivos como el aldnn As1 mismo las estacas 
sembradas verticalmente tuvteron una germmac10n 
me¡or y menor ataque de come¡enes que las estacas 
sembradas honzontalmente 
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