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TASA DE EXCRECION y SITIO DE ALIMENTACION VE Aeneolamia reducta
(LALLEMAND) (HOMOPTERA: CERCOPIDAE) EN SEIS ESPECIES DE GRAMINEAS

RESUMEN

En experimentos de casa de malla y
cuarto ambiental se estudió el efecto
de seis especies de gramíneas, con di-
ferentes niveles de resistencia, sobre
la tasa de excreción de adultos de Ae-
neolamia reducta, el "salivazo" o "rnión
de los pastos", la plaga más limitante en
pasturas del género Brachiaria El obje-
tivo principal fue medir la tasa de
excreción del insecto en B. decumbes
cv. Basilisk (susceptible), B. dictyoneu-
ra V.c. Llanero (Tolerante), B. ruzizien-
sis CI AT 654 (susceptible), Andro-
pogon gayanus cv, Carimagua 1 (resis-
tente), B: jubata CIAT 16531 (antibió-
tica) y B. brizantha cv. Marandú (antí-
biótica). Se utilizaron bolsas de mem-
brana parafinada [sachets], modifica-
das de Pathak et al., para colectar el
líquido excretado por hembras y ma-
chos en 24 horas. Las hembras alimen-
tadas en los cvs. Basilisk (1,6 mi/día)
y Llanero (1,5 mi/día) produjeron ma-
yor excreción de las alimentadas en B.
jubata CIAT 16531 (0,6 mi/día) y cv.
Marandú (0,5 mi/día). En muestras
liofilizadas del líquido excretado se hi-
cieron análisis de contenido de azúca-
res por cromatografía de gases. El
bajo contenido de azúcares indica que
el insecto se alimenta del xilema de la
planta. La técnica de sachets es rápida
y confiable y podría usarse para la eva-
luación de germoplasma por su resis-
tencia a cercópidos.
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SUMMARY

The efeect of six different grasses
on the excretion rate of the cercopid
Aeneolamia reducta was studied in a
screenhouse and a growth chamber.
The main objetive was to measure the
excretion rate of adult A reducta
on B. decumbes c. v, Basilisk (suscepti-
ble), B. dictyoneura cv. Llanero (tole-
rant), B. jubata CIAT 16531 (antibio-
tic), and B. brizantha cv. Marandú
(antibiotic). Wax membrene sachets
were used for collecting insect excreta.
Female A. reducta produced signifi-
cantly greater quantities of excreta
when placed on cv. Basilisk (1.6 ml/
insect/day) and cv. Llanero (1.5 ml/
insect/day) and cv. Marandú (0.6 ml/
insect/day). Gas chromatography of
liophilized samples of excreta of
insects showed low sugar contet indi-
cating that adults fed from thexylem

INTRODUCCION
En la Sección de Entomología, del
Programa de Pastos Tropicales del
CI AT, se han identificado fuentes de
resistencia a cercópidos en pastos del
género Brachiaria y se pretende
elucidar sus mecanismos de resistencia
para facilitar el mejoramiento genético.
Se han encontrado altos niveles de
antibiosis a Aeneolamia reducta (Lalle-
rnand) y Zulia colombiana (Lalle-
mand) por medio de bioensayos
basados en la sobrevivencia de las nin-
fas (Ferrufino y Lapointe 1989; La-
pointe et a1.1989a; Arango et aI.1989).
Pathak et al. (1982) utilizaron bolsas
de membrana parafinada (sachets) para
medir la excreción diaria de las hem-
bras del saltahojas del arroz, Nilapar-
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vata lugens (Stal) (Homoptera: Del-
phacidae), que se alimentaron sobre
variedades susceptibles y resistentes de
arroz, y encontraron que el insecto
excretó significativamente más en las
variedades susceptibles.

Yalerio y Nakano (1987) establecieron
las tasas de excreción de hembras y
machos de Zulia entreriana (Berg)
(Hornoptera: Cercopidae) en Brachia-
ria decumbens Stapf cv. Basilisk, y
descartaron la posibilidad de que
los adultos se alimenten del floema,
debido al bajo contenido de azúcar en
la excreción. Sin embargo, presentaron
una relativamente baja tasa de excre-
ción por gramo de peso del insecto,
como evidencia de que los adul-
tos de esa especie no necesariamente se
alimentan en forma exclusiva del
xilema de la planta.

En el presente trabajo se utilizó el
método de Pathak et al. (1982) para
estudiar el efecto de accesiones resis-
tentes de Brachiaria sobre el comporta-
meiento alimenticio de los adultos de
A. reducta. Se analizó su empleo
futuro como método de evaluación de
germoplasma por su rápidez y bajo
costo. Se presentan datos de la tasa de
excreción, su gravedad específica, as í
como también del contenido de
azúcares en muestras liofilizadas de
excreción.

MATERIALES Y METODOS

Los experimentos se realizaron en una
casa de malla (27 ± 10C y 70 ± 7%
H. R.) o en un cuarto ambiental a 25 ±
10C y 70 ± 25% H.R. Y un fotoperío-
do de 12 horas luz, en las instalaciones
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del Centro Internacional de Agricultu-
ra Tropical, CIAT, en Palmira, Colom-
bia. En todos los experimentos se usó
el diseño completamente al azar; se
hicieron análisis de varianza, pruebas
de rango múltiples de Duncan al 5%
de probabilidad (Duncan 1955) y re-
gresiones lineales usando el paquete
estad ístico SAS (SAS Institute Inc.
1985).

Se util izaron las siguientes gram íneas
de acuerdo a su resistencia a ninfas de
Z. colombiana y A. reducta (Ferrufino
y Lapointe 1989; Lapointe et al.
1989a; CIAT 1989):

Brachiaria jubata CI AT 16531 (anti-
biótica)
B. brizantha cv. Marandú (antlbiótica)
B. dictyoneura cv. Llanero (tolerante)
B. ruziziensis CI AT 654. (susceptible).
B. decumbens cv. Basilisk (susceptible)
Andropogon gayanus cv. Carimagua 1
(resistente a nivel de campo pero sus-
ceptible en condiciones de invernade-
ro).

El material vegetativo se sembró en
mate ros de cartón de 6 cm de altura y
se trasplantó, un més después, a mate-
ros plásticos de 21 cm. Sesenta días
después de la siembra, las plantas esta-
ban en condiciones de ser utilizadas en
los experimentos.

Los adu Itos de A. reducta se tomaron
de la colonia de la Sección de Entorno-
logía del Programa de Pastos Tropica-
les del CIAT (Lapointe et al. 1989b).
La excreción se colectó en bolsas de
7,5 cm de largo por 6,0 cm de ancho,
elaboradas de acuerdo a Pathak et al.
(1982) y adheridas a los tallos de las
plantas (Figura 1). En cada bolsa se
confinó un solo adulto durante 24
horas. Después de retirados los insec-
tos a bolsas con su contenido,se pesa-
ron en una balanza anal ítica. El I íqui-
do se extrajo con una jeringa gradua-
da y se anotó el volumen. Si quedaban
gotitas de residuo, estas se secaron con
papel filtro y se pesó la bolsa vacía. La
diferencia entre estos pesos se usó para
calcular el peso del líquido excretado
y su densidad espec ífica.
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Figuról 1. Bolsa de menbrana parafinada (sachet l colocado en el tallo de Andropogon gaya-
nus. Nótese la excreción de una hembra de Aeoneúlamia reducta durante 24 horas.

Se realizaron tres experimentos. En el
primero, se estudio la tasa de excreción
de hembras i¡ machos. En el segundo,
la tasa de excreción de hembras de va-
rias edades y, en el tercero, se comparó
la tasa de excreción en gramíneas con
diferentes niveles de resistencia.

Para estudiar la tasa de excreción de
machos y hembras, se confinaron indi-
vidualmente 10 adultos de cada sexo,
sin tener en cuenta su edad, en plantas
de cv. Marandú, B. ruziziensis CIAT
654 y cv. Carimagua 1, y se colectó la
excreción producida diariamente du-
rante cinco días. Los insectos muertos
se reemplazaron con otros.

Para determinar la tasa de excreción
asociada con la edad del insecto se uti-
lizaron hembras recién emergidas, las
cuales se dejaron adaptar y alimentar en
cada una de las seis gramíneas durante
1, 2 y 3 días. Antes de confinarlas en
las bolsas se matuvieron sin alimento
una hora y no se utilizaron más de
una vez. Para cada edad y cada gram í-
nea se hicieron 10 repeticiones (hem-
bras).

La tasa de excresión asociada con la
resistencia de la planta se midió em-
pleando hembras recién emergidas, las
cuales se dejaron adaptar y alimentar

durante 3 días en cada gramínea. Pa-
ra cada gramínea se utilizaron 60 hem-
bras.

A muestras liofilizadas de la excreción
de A. reducta, obtenidas en cada gra-
mínea se le hizo un análisis de azúcares
totales por cromatografía de gases. El
análisis se llevó a caba en los labora-
torios del Departamento de Qu ímica
de la Universidad del Valle y se usó
como método indirecto para esclarecer
el sitio de alimentación del insecto.

RESULTADOS

l. Tasa de excreción por sexo

El volumen promedio excretado du-
rante cinco días fue sign ificativamente
mayor en las hembras (0,46 mi) que en
los machos (0,17 mi) de A. reducta
(Figura 2). El análisis de varianza mos-
tró un efecto significativo de la especie
de gramínea y del sexo del insecto so-
bre la tasa de excreción pero no se pre-
sentó interacción entre las dos variables.
Este resultado coincide con lo obteni-
do para otros cercópidos como Philar-
nus spumarius (L.) (Horsfield 1978)
y para Z entreriana (Valerio y Nakano
1987).
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Figura 2. Volumen diario excretado por hembras y machos de Aeneolamia reducta en tres especies de gramíneas. Las barras correspon-
den a las desviaciones estándar.

B. brizantha

Se estableció que para futuros experi-
mentos se debe utilizar un solo sexo
para reducir una fuente adicional de
variación.

2. Tasa de excreción asociada con la
edad.

No se detectaron diferencias estad ísti-
camente significativas en las tasas de
excreción cuando las hembras ,e adap-
taron durante 1, 2 ó 3 días en cada
gramínea (Figura 3). Sin embargo,se es-
cogió la edad de tres días para hembras
a utilizar en evaluaciones futuras, debi-
do a la tendencia a producir mayor
cantidad de excreción al tercer día.

Se encontró una relación lineal directa
y significativa entre el peso del líquido
y el volumen que excretan las hembras
en cada una de las gramíneas (Volu-
men = 0,03 + 0,9 (Peso); r2 = 0,86).
Esto faci Iitó las eval uaciones, pues.
con el peso del líquido se pudo estimar
confiablemente el volumen excretado.
El peso de la excreción es más fácil de
obtener por la diferencia entre los pe-
sos de la bolsa con y sin líquido. En
cambio, el volumen es particularmente
difícil de medir cuando hay poca can-
tidad de líquido.

3. Tasa de excreción asociada con la
resistencia de la planta.

La tasa de excreción fue significativa-
mente mayor en las hembras al imenta-
das en los cultivares Basilisk [suscep-
tible) y Llanero (tolerante) que en B.
jubata el AT 16531 (antibiótica) y el
cultivar Marandú (antibiótica) (Tabla
1). Para B. ruziziensis el AT 654 Y A
gayanus cv, Carirnagua 1 se confirmó
con A reducta, lo encontrado por
Ferrufino y Lapointe (1989) con Z.
colombiana; estas dos accesiones son
buenos huéspedes para el insecto,
aunque no tanto como Basilisk y Lla-
nero. Hembras de A reducta, alimen-
tadas en B. decumbens cv. Basilisk.tu-
vieron un peso fresco (promedio ± D.
E.; N= 35) de 0,02 ± 0,003 g. al inicio
del período de alimentación y excreta-
ron 1,66 ± 0,97 g. de líquido, o sea un
promedio de 83,1 ± 51,6 veces su peso.

4. Sitio de alimentación

La excreción de A. reducta tuvo una
densidad específica (relación oesolvo-
lumen) entre 1,05 y 1,000067 g/rnl.
Esta densidad es muy parecida a la del
agua que se considera 1,0, lo cual evi-
dencia que el insecto excreta básica-

mente agua, y sugiere que el sitio de
alimentación es el xilema de la planta
(Cheung y Marshall 1973).

La cromatografía de gases mostró con-
centraciones bajas de azúcares en la ex-
creción de las hembras, en todas las
grarnneas (Tabla 2). Resultadossimi-
lares se encontraron para P. spumarius
(Weigert 1964) y Z. entreriana (Vale-
rio y Nakano 1987). También, el por-
centaje de agua presente en la excre-
ción (98,1 . 99,3% ) es muy similar el
encontrado por Cheung y Marshall
(1973) en cicadas, que se al imentan
del xilema.

DlseUSION

La excreción obtenida por Valerio y
Nakano (1987) con hembras de Z. en-
treriana alimentadas en cv. Basilisk fue
aproximadamente ocho veces inferior
a la obtenida en este estudio con hem-
bras de A reducta alimentadas en el
mismo cultivar. Aunque se trata de dos
especies diferentes, esta diferencia po-
dría deberse a la heterogeneidad de las
hembras empleadas. Valerio y Nakano
(1987) no mencionan la edad de los
adultos ni su procedencia. Así mismo,
las diferencias entre individuos hacen
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Figura 3. Volumen diario excretado por las hembras de Aeneolamia reducta después de adaptadas durante uno, dos y tres días en cada
gram íneas.

TABLA 1. Volumen del líquido excretado durante 24 horas por hembras de A.
reducta de tres días de edad, en seis especies de gram íneas.

ESPECIE N VOLUMEN J1.1. * E.E. **

B. decumbens cv. Basilisk 56 1608,2 a 117,5
B dictyoneura cv. Llanero 52 1507,9 a 125,1
B. ruziziensis CI AT 654 54 801, lb 92,9
A. gayanus cv. Carimagua 1 56 777, lb 83,4
B. jubata CIAT 16531 59 559,3 be 91,8
B. brizantha CV. Marandú 48 473,7 e 91,8

* Promedios seguidos por la misma letra no presentan diferencias significativas,
prueba de rangos múltiples de Duncan al 5%de probabilidad.

** Error Estándar

TABLA 2. Análisis cuantitativo de azúcares en la excreción de hembras de A
reducta al imentadas en cinco especies de gram íneas.

%de m.s. * %de azúcar %de azúcar
ESPECIE en la en un en la

excreción mg de m.s. excreción

B. decurnbes cv. Basilisk 0,74 0,50 3,69xlO'3
B. ruziziensis C lA T 654 1,79 1,56 2,86xlO'2
B. jubata CIAl 16531 1,92 11,00 2,03x 10.3
B. brizantha cv. Marandú 0,70 1,14 7, 76x 10.3
B. dictyoneura cv. Llanero 1,74 0,91 1,59xlO'2

* Materia seca.
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necesario el empleo de muchas repetí-
ciones en este tipo de experimentos.
En el presente trabajo los coeficientes
de variación fueron menores cuando se
midió la excreción de un número rna-
yor de hembras de edad controlada. Es
probable que el período de adaptación
de las hembras al al imento haya contri-
buido a estabilizar la tasa de excresión
diaria.

Las diferencias en la tasa de excreción
de los adultos de A. reducta dependie-
ron del nivel de resistencia de la gram í·
nea hospedante, lo cual es consistente
con los resultados de Auclair (1958,
1959, 1963); Sogawa y Pathak (1970);
Karim (1975); Paguia et al. (1980);
Pathak et al. (1982); Cook et a!.
(1987); Spiller y Llewelyn (1987) y
Khan y Saxena (1984, 1988) en los
cuales la tasa de excreción de varias es-
pecies de insectos fue menor a medida
que aumentó la resistencia en sus plan-
tas hospedantes.

Aparentemente, los adultos de A. re-
ducta responden a las plantas antibióti-
cas reduciendo la ingestión de savia, si
se compara con las plantas suscepti-
bles. Se puede asumir que el insecto es
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capaz de percibir diferencias en la
composición qu ímica de la savia de las
gramíneas.

Valerio y Nakano (1987) no pudieron
demostrar definitivamente que Z_ en-
treriana se alimenta del xilema de B.
decumbes cv, Basilisk, a pesar de que
encontraron bajos contenidos de azú-
car en la excreción, Encontraron que
el insecto excretó alrededor de diez ve-
ces su peso fresco en 24 horas. Este
factor fue muy bajo comparado con el
hallado por Mittler (1967), citado por
ellos, de cien a mil veces el peso fresco
de Hordnia circellata y el de 180 a
220 veces obtenido por Horsfield
(1978) para P_ spurnarius.

Por los resultados aqu í presentados y
otros similares obtenidos por Cheung y
Marshall (1973) en cicadas, Weigert
(1964) en P_ spumarius, y Valerio y
Nakano (1987) en L entreriana, puede
concluirse que A reducta se alimenta
del x ilema de su planta hospedante.

Se debe resaltar que la concentración
de azúcares en la excreción de hembras
provenientes de B. jubataCIAT 16531
es entre 7 y 55 veces superior a la en-
contrada en las otras accesiones (Ta-
bla 2). El porcentaje de azúcares en la
savia de esta planta debe ser mucho
mayor que en las otras gramíneas estu-
diadas. Posiblemente por esto, los
adultos de A. reducta requieren ingerir
una menor cantidad de alimento para
suplir sus necesidades metabólicas, lo
que probablemente se refleja en la
cantidad de Iíqu ido excretado.

Por los resultados aqui presentados y
por los obtenidos por Ferrufino y
Lapointe (1989), Lapointe et al.
(1989a) y Arango et al. (1989), es
evidente que operan me can ismos de
antibiosis distintos en B. jubata CIAT
16531 y en B. brizantha cv. Marandú.
Todavía no se puede especular sobre
el tipo de factores responsables. No
obstante, las posibles causas incluyen
aleloquímicos como toxinas o fagore-
pelentes o la ausencia, en la savia, de
algún nutriente o fagoestímulante.

Uno de los trabajos futuros de la Sec-
ción de Entomología del Programa de

Freddv Córdoba - Stephen L. Lapointe - Miguel S. Serrano

Pastos Tropicales del CI AT será la
identificación de los compuestos res-
ponsables por la antibiosis y el examen
de la posibilidad de incorporarlos ge-
néticamente accesiones de Brachiaria
adaptadas a suelos ácidos, como los
de los Llanos orientales de Colombia

CONCLUSIONES

1. Las hembras de A reducta presen-
taron una mayor tasa de excreción
que los machos.

2. Se presentó una relación lineal di-
recta (r2 = 0,86) entre el peso y el
volumen del líquido excretado.

3. La tasa de excreción disminuyó con
la resistencia de la planta. Los insec-
tos alimentados en especies suscep-
tibles y tolerantes presentaron una
mayor tasa de excreción que los ali-
mentados en especies antibióticas.

4. A reductase alimenta del xilema de
la planta de acuerdo con la gravedad
específica de su excreción (cercana
al) Y por las concentraciones muy
bajas de azúcares en la excreción.
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