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CICLO DE VIDA DE Lincus tumidifrons Rolston (Hemiptera:
Pentatomidae), VECTOR DE LA MARCHITEZ SORPRESIVA DE

LA PALMA DE ACEITE
LlFE CYCLE OF Lincus Tumidifrons Rolston (Hemiptera: Pentatomidae),

VECTOR OF THE MARCHITEZ SORPRESIVA IN OIL PALM.

RESUMEN
Unachinche del género Lincus ha sido regis-
tradaen latinoamérica como el principal vector
delprotozoario Phytomona sp., agente causal
de la marchitez sorpresiva de la palma de
aceite, la cual, debido a su carácter letal e
irreversible, ha provocado grandes pérdidas
económicas en varias plantaciones. En Co-
lombia, L. tumidifrons Rolston está asociado
enel 90% de los casos de marchitez, y se ha
encontrado en los Llanos Orientales (Meta y
Casanare). Norte de Santander y Magdalena,
enpalmascon marchitez sorpresiva. El insec-
to,enlos estados de huevo, ninla y adulto, se
localizageneralmente en las bases peciolares
de las hojas 12 a 33 de palmas con edades
entre los 6 meses y los 20 años, aunque el
mayor índice se presenta a los 4 - 5 años.
Después de experimentar en campo y en labo-
ratorio con dilerentes cámaras de cría, dietas
alimenticias y microhabitats, se logró estable-
cer una colonia bajo condiciones controladas
de laboratorio (T=24-26°C; H.R.= 65-80%),
utilizando como dieta alimenticia tallos de
Costusamazonensis, tallos y Irutos de Renea/-
miasp. y tusa desgranada de mar- (Zea mays
L.). El color negro tuvo un electo positivo sobre
eldesarrollo dt.i ciclo de vida, ya que con este
seobtuvo el mayor número de adultos, seguido
por los colores azul y verde oscuro; en las
cámaras con colores claros transparentes las
ninlas llegaron al V instary murieron. Se deter-
minó un período de incubación promedio de
7,8días. La duración promedia de los instares
ninlales lue: 1= 7,4 días; 11=22,5; 111=33,0;
IV=33,7 y V=71 ,6, para una duración total del
estado de ninla de 170,2 días.

Palabras claves: Lincus tumidifrons, Palma
deaceite, Insectos vectores, Marchitez sorpre-
siva, Enlermedades, Ciclo de vida

Bióloga.Area de Entomología, CENIPALMA.
Cra9 NO.71 - 42, Piso 40. Santalé de Bogo-
tá, Colombia
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SUMMARY

In Latin America a bug 01the genus Lincus has
been reported as the main vector 01 the
protozoan Phytomona sp. causal agent 01 the
"Marchitez Sorpresiva". As a result 01 its lethal
and irreversible nature, this disease has caused
enormous economic losses in several oil palm
plantations. In Colombia L. tumidifrons Ro/ston
is associated with 90% ofthe cases 01Marchitez.
This species has been lound on palm trees with
Marchitez Sorpresiva in the Llanos Orientales
(Meta and Casanare), Norte de Santander and
Magdalena. The stages 01 egg, nymph and
adult are gererally lound at the leal bases 01
Ironds 12-3301 trees ranging lrom 6 months to
20 years 01 age but the highest incidence is
between 4 and 5 years 01 age. Alter lield and
laboratory experiments using different rearing
chambers, diets (mainly natural) and
microhabitats a colony was established under
controlled laboratory conditions (T=24-26°C;
R.H.=65-80%). The diet based on Costus ama-
zonensis stems, Renea/mia sp. stems and
fruits, and Zea mays stripped cobs were used.
An average incubation period 017.81 days was
determined. The duration ofthe nymphál instars
was : 1=1.35 days; 11=22.5; 111=33.0; IV=33.7
and V=71.6. The total duration 01the nymphal
stage was on the average 170.2 days. In the
chambers, the black color had a positive effect
on the development olthe lile cycle. The highest
number 01 adults was obtained with black,
lollowed by dark green and blue. In light color
and transparent chambers, nymphs reached
the lilth instar and died.

Keywords: Lincus tumidifrons, Oil palrn, Vector
insects, Diseases, Lile cycle.

INTRODUCCiÓN

En Colombia, el cultivo de la palma de
aceite cubre aproximadamente
120.000 ha que generan 45.000 em-
pleos directos y utiliza, con gran inten-
sidad, la mano de obra, la cual repre-
senta el 70% de la totalidad de los
costos. Además, el aceite de palma,
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cuya producción anual es de 284.000
t, constituye el 70% de los aceites
comestibles consumidos en el país
(De Hart 1992).

Debido a la extensión del área de
cultivo se producen grandes cambios
en el medio ambiente que crean con-
diciones propicias para el desarrollo
de patógenos, los cuales en un mo-
mento dado pueden ocasionar pérdi-
das económicas. Este es el caso de
las enfermedades pestaloptiosis, pu-
drición de cogollo (PC) ':j marchitez
sorpresiva.

La marchitez sorpresiva es una enfer-
medad de carácter letal e irreversible,
endémica de Latinoamérica, que ata-
ca a cocotero y a la palma de aceite
desde los seis meses hasta los 18-20
años de edad, aunque su mayor inci-
dencia se presenta en palmas de 4-5
años. Los síntomas externos se ca-
racterizan por la pudrición del sistema
radicular, pudrición de los racimos,
aborto de las inflorescencias, y como
primer síntoma visible, el secamiento
de los folíolos, del ápice hacia la base
de las hojas de la corona bajera (Fig.
1), dando una apariencia de quema-
zón que se desplaza en forma ascen-
dente hacia el cogollo. En casos avan-
zados hay pudrición de flechas (Par-
thasarathy y Van Slobbe 1978; Gen
1981; Dollet 1982).

Internamente, en el estipe no se ven
cambios aparentes, excepto en casos
avanzados; se presenta una coloración
rojiza que se extiende desde la base
del cogollo hacia el meristemo. Una
característica principal en el diagnós-
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Figura 1. Secamiento de folíolos, del ápice hacia la base foliar.

tico de la enfermedad es la rapidez en
la manifestación de los síntomas ¡ la
muerte de la palma, en 2-3 meses.

En términos generales, esta es la
sintomatología característica de la
marchitez sorpresiva que se presenta
en el país en las cuatro zonas palme-
ras: Norte (Magdalena y Norte del
Cesar), C ntral (Sur del Cesar, San-
tandery Norte de Santander), Oriental
(Meta y Casanare) y Occidental
(Tumaco-Nar). Sin embargo, en la
Zona Oriental, la expresión de sínto-
mas y la muerte de la palma es mucho
más rápida que en las Zonas Norte y
Central, en donde, aproximadamen-
te, la palma puede quedar en pie unos
seis meses (Mena et al. 1976).

En Colombia, la marchitez sorpresiva
se registró por primera vez en 1963,
en la Plantación Oleaginosas
Risaralda, en la zona de El Zulia (N.
Sant.), afectando 2.000 ha, aproxima-
damente. A partir de este momento se
realizaron varios estudios para deter-
minar su etiología, planteándose hi-
pótesis de naturaleza fisiológica, cli-
mática y nutricional, las cuales se des-
cartaron a medida que se observaba
que al mejorar las condiciones o en las
zonas donde no se presentaban las
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posibles causas, la marchitez se se-
guía presentando (Reyes 1985).

El término marchitez sorpresiva fue
utilizado por primera vez por Elliot
(Reyes 1985), dada la forma de dis-
persión de la enfermedad, sin descar-
tar la presencia de un insecto, lo cual
dió origen a diferentes hipótesis
entomológicas. En 1963, Figueroa,
citado por Reyes (1985), propuso al
insecto Scaptocoris divergens Froes-
chner (Hemiptera: Cydnidae), como
un posible vector. Sin embargo se
descartó, ya que la chinche era más
abundante en suelos sueltos que no
coincidían con los de los focos.

Genty (1973), al observar en el siste-
ma radicular de palmas un 50 a 80%
de las raíces afectadas por el
barrenador de las raíces, Sagalassa
valida Walker Lepidoptera: Glyphi-
pterigidae), lo consideró como el in-
secto que podría estar relacionado
con la enfermedad, al facilitar la entra-
da de un posible patógeno.

Martínez-López et al. (1976), con el
Myndus crudus Van Duzze (Homop-
tera: Cixiidae), vector de un posible
virus, logró obtener en palma de acei-
te síntomas similares a los de la mar-
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chitez sorpresiva. Dicho insecto reali- .
za parcialmente su ciclo de vida en las
raíces de diferentes especies de
gramíneas, principalmente pasto gui-
nea tPenicum maximun Jacq.), pasto
granadilla (P. fasciculatum Sw.) y paja
brava (Paspalum paniculatum L.);
como adulto, este insecto se encontró
en la palma de aceite (Zenner de
Polanía y López 1976; Martínez-López
et al. 1976). Estos resultados fueron
ampliamente discutidos, ya que se
planteaban dos tipos de marchitez
sorpresiva: uno causado por el proto-
zoario Phytomona sp. y transmitido
por una chinche del género Lincus, y
el otro causado por un virus transmiti-
do por el insecto M. crudus. Esto últi-
mo correspondía al caso de Oleagino-
sas Risaralda, ya que en esa época
nunca se llegó a observar Phytomona.
Recientemente, Alvañil (Datos sin
publicar) encontró Phytomona y adul-
tos y posturas de Lincus en los casos
de marchitez sorpresiva recientemen-
te registrados en esta plantación.

Dollet y Martínez-López (1978) repor-
taron la presencia de protozoarios
flagelados en el floema de inflores-
cencias de una palma de aceite con
síntomas de marchitez, en el Perú. En
cocotero, estos microorganismos se
conocían en Surinam desde 1909.

Griffith (1980), en Trinidad, formuló la
posibilidad que la fuente de contami-
nación para el insecto sea una male-
za; en cocotero, encontró la Phytomo-
na asociada con la bacteria Microco-
ccus roseus. Este complejo, flagelado
- bacteria, estaba en la especie Ase/e-
pias curassavica L. estrechamente re-
lacionada con el insecto Oncopeltus
cinguliferStal (Hemiptera: Lygaeidae).
Sin embargo, él considera que el vector
entre las palmas de coco es el Mecis-
torrhynus piceus Palisot -Beauvois (He-
miptera: Pentatomidae). Al inocular
por inyección el extracto de A. curas-
savica en el haustorio de palmas de
coco, reprodujo la enfermedad.

Genty (1981) encontró que Macropy-
gium reticulare (Fabricius) (Hemiptera:
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Pentatomidae) tenía protozoarios,
pero la experimentación para repro-
ducir la enfermedad dió resultados
negativos.

El género Lincus (Hemiptera: Penta-
tomidae) ha sido sospechoso de ser el
vector de protozoarios desde 1934,
cuando Stahello consideró vector de
la Phytomona leptovasarum, causan-
te de la necrosis del floema en caféto,
perosus ensayos de transmisión fue-
ron negativos. Según Urueta (1985),
estahipótesis fue tomada nuevamen-
te por McGhee (1979) y Desmier de
Chenon (1984) en el Ecuador. Este
último reprodujo la enfermedad en
palma de aceite con L. lethifer que
presentaba flagelados.

En Colombia, Urueta (1987) registró
la presencia de insectos del género
Lincusen lotes ''foco'' de marchitez, en
los Llanos Orientales. Dollet (1989),
mediante ladisección de palmas afec-
tadas por marchitez, encontró hue-
vos, ninfas y adultos de Lincus sp.
Alvañil (datos sin publicar) reprodujo
por primera vez en Colombia la mar-
chitez sorpresiva en palma de aceite,
conla chinche L. tumidrifrons Rolston.

En los Andes peruanos, varias espe-
cies de palmas nativas del género
Astrocaryum constituyen los principa-
les huéspedes de Lincus sp., en los
cualesse encuentran poblaciones muy
altas, aproximadamente 300 especí-
menes/palma. En Colombia, aunque
existen varias especies representati-
vas de este género, en A. vulgare,
Mart., comunmente conocida como
cumare, no se ha encontrado esta
chinche (Couturier y Kahn 1989).

Dadoque el género Lincus esta estre-
chamenterelacionado con lamarchitez
sorpresivaen Colombia y otros paises
latinoaméricanos, donde ha causado
grandespérdidas económicas, se con-
sideró importante conocer los aspec-
tos de la relación insecto -palma-
flagelado, come fundamento para el
establecimiento de un sistema inte-
gradode control. El paso inicial, co-
rrespondiente al presente estudio,

correspondió a la definición de siste-
mas de cría para el mantenimiento de
colonias del insecto y paralelamente
conocer su ciclo de vida.

MATERIALES Y MÉTODOS
El presente estudio se realizó en las
plantaciones Hacienda La Cabaña,
en Cumaral (Meta), y Palmar del Lla-
no, en Acacias (Meta), en los lotes con
mayor incidencia de la enfermedad,
mediante la disección de palmas que
presentaban síntomas iniciales, lige-
ramente avanzados y en algunas oca-
siones con síntomas muy avanzados.

Para determinar la distribución geo-
gráfica y la asociación de Lincus sp.
con la marchitez sorpresiva, se estu-
diaron otros focos en diferentes regio-
nes del país.

La búsqueda del insecto, como punto
inicial del estudio, se realizó en la
parte interna de las bases peciolares,
tanto a lo largo del estipe como en la
corona, en los pedúnculos del racimo,
dentro de los frutos del racimo y en las
raíces.

Cría del vector

Para este fin se trabajó experimentan-
do, tanto en campo como en el la-
boratorio, con poblaciones de adultos,
ninfas y posturas de L. tumidifrons
colectados en el campo, en palmas
con marchitez sorpresiva.

Experimentación en campo

Una palma de vivero, de 12 meses
de edad, se expuso a una pobla-
ción de 22 especímenes, entre
adultos y ninfas de L. tumidifrons.
Esta palma se colocó dentro de
una jaula de muselina.

En dos palmas, de aproximada-
mente siete años de edad, locali-
zadas en una de las franjas de
vegetación de la plantación y pro-
tegidas con jaulas de anjeo, se
colocaron 40 y 141 especímenes
entre adultos y ninfas, respectiva-
mente. Previamente, a estas pal-
mas se les examinaron las raíces
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para tener plena seguridad con
respecto a la ausencia de Phyto-
monas.

Experimentación en laboratorio

Como cámaras de cría se utilizaron:
pedazos de guadua de 10 cm de lar-
go, frascos de vidrio de 40 cm de alto
x 15 cm de diámetro, frascos confite-
ros de vidrio con capacidad 3.000 cm"
y recipientes plásticos blanco - trans-
parentes de 20 cm de largo x 20 cm de
ancho x 15 cm de profundidad y de 15
cm de alto x 20 cm de diámetro. Inicial-
mente, las cámaras de cría se mantu-
vieron en condiciones naturales, en la
casa de malla o dentro de la franja de
vegetación; posteriormente bajo con-
diciones controladas de temperatura
y humedad, con diferentes dietas ali-
menticias, principalmente naturales
(Tabla 1).

Tabla 1. Dietas utilizadas para la cría del
L. tumidifrons bajo condiciones
de laboratorio

Caña de Azúcar (Saccharum officinarum L.)

Tri~o germinado (Triticum sp.)

Partes de palma de aciete (Elaeis guineensis
Jacq.)

Raíces sanas
Frutos
Pedazos de raquis
Parte de hoja

Soluciónes de Glucosa al 2%

Soluciones de Multivitamínico

Soluciones de miel con polen

Tusa de maíz (Zea mays L.) desgranada

Remolacha (Beta vulgaris L.)

Renealmia sp. - tallos y frutos

Costus amazonensis - tallos y frutos

Dentro de la cámara de cría se conser-
vó la humedad utilizando motas de
algodón humedecidas, cubiertas con
gasa o con toallas de papel.

Como complemento a la determina-
ción de las condiciones básicas para
la cría, se diseñaron dos ensayos:
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A. Influencia de la dieta en la oviposi-
ción.

Poblaciones de adultos de L. tumi-
difrons colectados en campo se
alimentaron con 4 dietas diferen-
tes: 1- Renealmia sp. y B. vulgaris;
2- B. vulgaris, 3- Renealmia sp. y
tusa de Z. mays y 4- tusa de Z.
mays. Se consideró el número de
insectos a la iniciación y durante el
experimento, el período de ovipo-
sición y la capacidad de oviposición.

B. Influencia del color de la cámara de
cría sobre el desarrollo del ciclo.
Las cámaras de vidrio se pintaron
externamente con negro, azul os-
curo, verde oscuro, rojo y transpa-
rente. Los insectos de estas cáma-
ras se alimentaron con Renealmia
sp. y se les brindó la oportunidad
para desarrollar todo su ciclo, des-
de la inciación del primer instar
ninfal. Se tuvo en cuenta el número
inicial y final de especímenes en
cada instar, la duración de cada
uno de ellos, la emergencia de
adultos y la duración del ciclo en
cada trat miento.

RESULTADOS y DISCUSiÓN
Asociación de L. tumidifrons con
la marchitez sorpresiva.

En la mayoría de las plantaciones
estudiadas en las diferentes regiones
palmícolas del país, los focos de la
enfermedad se encontraron en lotes

delimitados por caños y franjas de
vegetación, generalmente interveni-
das por el hombre, aunque en casos
excepcionales se encontraron una o
dos palmas enfermas en lotes muy
alejados de estas condiciones ecoló-
gicas.

La disección de 179 palmas de aceite,
con síntomas externos de marchitez
sorpresiva y con presencia de P. staheli
en sus raíces y en otras partes como
inflorescencias y flechas, y con eda-
des entre 5 y 18 años, mostraron una
estrecha relación entre la enfermedad
y el insecto L. tumidifrons. En el61 ,45%
de las palmas disectadas (110 pal-
mas) se encontraron 1.699 adultos,
2.822 ninfas de diferentes instares y
226 posturas, entre eclosionadas y sin
eclosionar; en el 38,54% (69 palmas)
no se observaron especímenes de
esta chinche (Tabla 2).

Cría del vector

Experimentación en campo

En la palma, la chinche L. tumidifrons
se localiza principalmente en la parte
interna de las bases peciolares de las
hojas 12 a la 33; no obstante lo ante-
rior, se encontró en las bases peciola-
res viejas a lo largo del estipe; y en
palmas menores de 5 años, en las
bases peciolares próximas a las raí-
ces y entre las raíces ligeramente en-
terradas. Posiblemente, esta ubica-
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ción en las palmas pequeñas se deba
a que la parte aérea de la palma no
reune las condiciones óptimas de tem-
peratura y humedad requeridas por la
chinche. Es probable que por esta
misma razón no se haya logrado esta-
blecer la colonia de L. tumidifrons en la
palma de vivero, ya que al disectarla a
los dos meses y medio de iniciado el
ensayo, todos los insectos, tanto adul-
tos como ninfas, habían muerto.

Teniendo en cuenta lo anterior se rea-
lizó el ensayo con palmas de siete
años de edad. La palma que se expu-
so a 141 insectos, entre adultos y
ninfas, presentó, a los dos meses,
síntomas externos avanzados de mar-
chitez sorpresiva: quemazón de los
folíolos de las coronas bajeras y
pudrición e racimos, flechas y raíces.
En algunas de las raíces sanas se
observaron especímenes de Phyto-
mona. En la palma con 40 insectos,
dos años después no ha tenido ningu-
no.

Respecto al establecimiento de una
colonia de L. tumidifrons en palma
adulta se llegó a la conclusión que
esto no es muy práctico, si se tiene en
cuenta que para la búsqueda y colec-
ción de los insectos es necesario
disectar la palma. Por otra parte, los
insectos inicialmente establecidos en
ella, se alejan y se pierden cuando
detectan el avance de la enfermedad.
Por esta razón, todos los esfuerzos

Tabla 2. Número de L. tumidifrons colectados en palma de aceite con marchitez sorpresiva en algunas zonas palmeras del país, desde
agosto de 1989 a abril de 1992.

Palmas disectadas % palma Adultos Ninfas Posturas Lugar

Con Sin Total Con Total Xlpalma Total Xlpalma Total Xlpalma Plantación Departamento
Lincus Lincus Palmas Insectos

95 35 130 73,1 1.564 16,5 2.687 28,3 209 2,2 P. del Llano Meta
3 3 6 50,0 25 8,3 29 9,7 3 1,0 Montelíbano Meta
1 2 3 33,3 2 2,0 1 1,0 O 0,0 Palmita Meta
5 2 7 71,4 87 17,4 88 17,6 O 0,0 Mejorana Meta
2 1 3 66,7 8 4,0 15 7,5 3 1,5 Oleag. Santana Meta
1 2 3 33,3 9 9,0 O 0,0 O 0,0 Hda. La cabaña Meta
1 2 3 33,3 1 1,0 O 0,0 O 0,0 Manuelita Meta
1 2 3 33,3 2 2,0 O 0,0 1 1,0 Risaralda Norte de Santander
O 20 20 0,0 O 0,0 O 0,0 O 0,0 Monterrey Santander
1 O 1 1 2 O El Roble Magdalena

110 69 179 1.699 2.822 226
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para obtener una colonia del insecto Tabla 3. Influencia de la dietas alimenticias naturales en la oviposición de L. tumidifrons

se centralizaron en el laboratorio.

Experimentación en el laboratorio

La colonia de L. tumidifrons se pudo
establecer utilizando como cámaras
de cría, frascos confiteros de vidrio
con capacidad de 3.000 cm", recipien-
tes plásticos blancos transparentes
de 20 cm de largo x 20 cm de ancho x
15 cm de profundidad y de 15 cm de
alto x 20 cm de diámetro, bajo condi-
ciones controladas de laboratorio de
T=24 - 26°C durante el día y H.R.=65
-80%.

Entre las dietas utilizadas, las de ma-
yor aceptación fueron: pedazos de
tallos y/o frutos de dos malezas de la
familia Zingiberaceae: Renealmia sp.
y Costus amazonensis, y la tusa des-
granada de maíz en estado de choclo
verde.

En laTabla 3 se puede observar como
en los tratamientos 3 (Renealmia sp. y
Z. mays) y 4 tZ. mays) se obtuvo el
mayor número de posturas 49 y 25,
respectivamente, mientras que en los
tratamientos 1 y 2 el número de postu-
ras fue de 11 y 4, respectivmente. Si
seconsidera que el número de postu-
ras fue proporcional al número de
insectos utilizados en cada tratamien-
to, parece que las dietas combinadas
presentan t.n mayor efecto, principal-
mente en aquellas en que se utilizó
Renealmia sp. y la tusa de Z. mays.
Este ensayo se llevó a cabo hasta
cuando las poblaciones de insectos
murieron.

Respecto a la influencia del color de la
cámara en el desarrollo del insecto se
pudodeterminar que los colores oscu-
ros favorecen positivamente el ciclo
de vida. En la cámara de color negro
seobtuvieron 8 adultos con una dura-
cióntotal del ciclo de 170,2 días, mien-
trasque en la cámara transparente no
fue posible obtener adultos (Tabla 4).

Losdatos se corroboran en la Tabla 5,
donde se puede apreciar que en las
cámarasde recipientes plásticos blan-

Tratamiento Dieta No. inicial ODIE Posturas Duración

de adultos 1a post. Ult. post Total Ensayo

1 Reneelmie-Bete vulgaris 40 67 176 11 245
2 Befa vulgaris 16 7 105 4 153
3 Renealmia+ Tusa Zea mays 133 1-5 214 49 300
4 Tusa Zea mays 137 37 183 25 300

DDIE= Días después de haberse iniciado el ensayo

Tabla 4. Influencia del color de la cámara de vidrio en el ciclo de vida de L. fumidifrons

Dieta Color cámara Población inicial Adultos Du ación promedia
ninfas del ciclo (días)

35 O'
21 8 170,2
35 1 203,0
21 2 185,5
11 1 189,0
21 1 161,0

Renealmia
Renealmia
Renealmia
Renealmia
Renealmia
Tusa Zea mays

Transparente
Negro
Verde oscuro
Azul oscuro
Rojo
Verde oscuro

• Murieron en el quinto instar

Tabla 5. Duración en días del ciclo de vida de L. fumidifrons en recipientes plásticos
transparentes

I instar 11 instar 111 instar IV instar V instar:...
N" ninfas N" dias N" ninfas N" dias N" ninfas N" dias N" ninfas N" dias N° ninfas

30 7 3 27 1 O 1 32 O
31 8 1 33 1 22 1 34 O
5 9 1 36 1 29 1 36 O
6 10 2 37 3 30 3 44 O
2 17 2 38 1 31 1 47 O

5 39 4 35 3 48 O
7 41 1 36 1 50
1 43 2 37 1 54
1 44 2 38 1 80
4 45 1 39 1 83
1 46 2 40 1 88
3 47 4 41 2 90
6 49 1 42 1 99
1 51 4 44
1 52 1 46

11 54 1 47
1 58 1 48
2 60 1 55

62 1 57
63

Máximo 17,00 63,00 57,00 99,00
Mínimo 7,00 17,00 20,00 32,00
Promedio 8,06 47,53 38,58 58,83

co - transparentes ocurre lo mismo Ciclo de Vida
que en el testigo del ensayo (cámara Huevo
de vidrio transparente), en los cuales
el tipo de luz presenta un carácter letal Bajo condiciones controladas de labo-
para las ninfas que llegan al quinto ratorio, el número de huevos por pos-
instar. tura osciló entre 3 y 9, con un prome-
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dio de 5,7 huevos. Este resultado es
similar al observado en campo, donde
el número de huevos por postura varió
de 5 a 8. El período de incubación
tiene un promedio de 7,8 días (Tabla
6).

El huevo tiene la forma de cilindro o de
b rrilito; están unidos lateralmente
entre sí, hasta formar una hilera de 8
a 9 huevos Las posturas son de color
verde claro brillante, verde claro opa-
co o café verdoso claro; estos colores
se hacen ligeramente más oscuros a
medida que avanza el desarrollo
embrionario (Fig. 2). En la parte supe-
rior, el huevo presenta una corona de
setas muy finas, dando la apariencia
de tapa, la cual se levanta al momento
de la eclosión. En los huevos viables,
cerca a esta corona, se pueden apre-
ciar dos puntos rojos correspondien-
tes a las manchas oculares del insec-
to.

Ninfa

El estado ninfal de L. tumidifronstiene
cinco instares. Durante el primer ins-
tar las ninfas mantienen el color de la
postura y déspués de la eclosión per-
manecen alrededor de los huevos
aproximadamente un día. No necesi-
tan de ningún tipo de alimento para
pasar al segundo instar.

Después de cada muda, del segundo
al quinto instar, inicialmente la ninfa es
aplanada y blanca, y progresivamente
cambia a café oscuro; a medida que
avanza cada instar toma una forma
redondeada, de color café rojizo, re-
saltando el festoneado café que bor-
dea la parte posterior del abdomen y
las tres barras en el dorso del abdo-
men (Fig. 3). Al analizar la Tabla 7, los
ocho insectos obtenidos en condicio-
nes iguales, presentaron una dura-
ción promedia por instar de: primero
7,41 días; segundo 22,5 días; tercero
33,0 días; cuarto 33,7 días y el quinto
71,6 días, con un promedio total de
170,2 días.

Adulto

El adulto tiene, en promedio, una
longitud de 10 mm y un ancho de 6
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Tabla 6. Número de huevos por postura de L. tumidifrons bajo condiciones de laboratorio .
(T=26°C; H.R.=70%)

Número posturas Número huevos Período de Incubación
por postura No. huevos No. días

1 9 12 5
2 8 18 6

14 7 64 7
31 6 49 8
21 5 1 9
7 4 6 10
3 3 9 11

7 12
6 14

Máximo 9,0 14,0
Mínimo 3,0 5,0
Promedio 5,7 7,81

Figura 2. Huevos de L. tumidifrons

mm; es de color café oscuro con un
festoneado de puntos café claro
intercalados con puntos blancos -
crema, en el borde posterior del abdo-
men. Presenta sobre cada hemielitro,
en la parte central, un punto amarillo
(Fig.4).

Mortalidad

A nivel de laboratorio, la mortalidad de
las ninfas fue del 82,6%, si se conside-
ra que el ensayo se inició con 58 ninfas
y sólo 8 completaron el ciclo. El paso
del primero al segundo instar ocurrió
en el 63,7% de las 37 ninfas, del
segundo al tercero instar solo en 18

ninfas, el cambio del tercero al cuarto
instar fue el más estable ya que sólo
se perdió una ninfa, pero del cuarto al
quinto instar la población se reduce a
8 ninfas (47,0%).

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos en el pre-
sente estudio se pueden sacar las
siguientes conclusiones:

El insecto tiene un hábito gregario
que le permite convivir en diferen-
tes estados en un mismo habitat,
situación que podría considerarse
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Figura 3. Ninfa de L. tumidifrons

Tabla 7. Duración de los instares ninfales, en días, de ocho especímenes de L. tumidifrons
obtenidos bajo condiciones de laboratorio

Especimen 10. instar 20. instar 30. instar 40. instar 50. instar Ciclo total

1 7 18 36 28 47 136
2 7 22 30 30 65 154
3 8 22 30 30 67 157
4 7 22 30 33 68 160
5 9 24 39 47 42 161
6 7 24 33 37 91 192
7 7 24 33 39 96 199
8 7 24 33 42 97 203

Máximo 9,00 24,00 39,00 42,00 97,00 203,00
Mínimo 7,00 18,00 30,00 28,00 42,00 136,00
Promedio 7,35 22,5 33,00 '35,75 71,6 170,25

Figura 4. Adulto de L. tumidifrons

Fanny Alvañil Alvarez

grave para el caso, como el pre-
sente, de insectos vectores que
podrían contaminarse más fácil-
mente.

Las dietas combinadas de Renel-
mía sp. y Zea mays o Renealmía y
Befa vulga ría , ofrecen mejores
garantias para la cría del insecto
bajo condiciones normales.

El color oscuro favorece el desa-
rrollo del insecto, como una res-
puesta natural de sus hábitos, se-
gún los cuales prefieren ambien-
tes húmedos protegidos de la luz.
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