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EFECTO DE ALGUNAS DIETAS ARTIFICIALES SOBRE LA BIOLOGIA DEL
Diatraea saccharalis F. (Lepidoptera: Pyralidae) Y SUS PARASITOS

RESUMEN

Durante las cinco generaciones se eva-
luó la efectividad de cuatro dietas: 1:
Fr íiol-Villacorta: 2: Zanahoria-Gaviria:
3: Soya-Brewcr y 4: Caseina-Posso-
Raigosa, seleccionadas de un grupo de
ocho, para la cría del barrenador de la
caña de azúcar Diatraea saccharalis
(F). Al mismo tiempo, se observó su
electo en la producción de los parási-
to, Paratheresia claripalpis (Wu Ip) Y
Metagonistylum rninense (Tons) cria-
do, sable larva, del barrenador, proveo
nie ntcs de e,le¡, dietas y comparadas
con los obtenidos en larvas recolecta-
da, del campo. Las dicta, 2, 3 y 4 í ue-
ron adecuadas para la obtención de
lal vas normales después de 18 días. LI
menor tiempo en el dcvarrollo larval
luc de 29,2 y 29,3 días en las dictas 2
y 3. La más baja obtención de p arási-
tos se encontró en larvas del barrena-
dor provenientes de la dicta I y de
larvas colectada, en el campo.

SUMMARY

Effect of sorne Artifitial Oiets on
the Biology of Diatraea saccharalis
F. (Lepidoptera: Pvretidee ) and

its Parasites

Dui ing live gencr arions, the suitability
01 IOUI dict s 1: Bcans-Villacorta: 2:
Carrors-Caviria: 3: Soy bcans-Bre wcr
and ; 4: Cascin-Posso and Raigosa, was
tcstcd í or "ea, ing t hc sugarcane borcr
(SCB), Diatraea saccharalis (F) At thc

Centro Internacional de la Caña de Azú-
car "Cerucaña' Apartado Aéreo 9138
Call, Colombia.

some time, t he ir effect on the produc-
tion of the parasites Paratheresia
cJaripalpis and Metagonistylum minen-
se reared on SCB larvae obtained trorn
these diets, was measured in como
parisorn with Iield collected larvae.
Diets 2,3 and 4 produced normal
alter 18 days. The shortest larval stage
was 29,2 and 29,3 days and occurred
in diet 2 and 3. The lowest parasitoid
recoverv was found in SCB larvae
re are d in diet 1 and field collected
larvae.

INTROOUCCION

Con el desarrollo de las dietas arti íicia-
les se ha lacilitado el mantenimiento

continuo de colonias de insectos y un
suministro constante de individuos a
bajo costo, mediante el uso de materia-
les y sustancias que pueden ser alrnace-
nadas por un tiempo largo en cornpa-
ración con el alimento natural.

En el Valle del Cauca, se ha ven ido
trabajando por muchos años en la ob-
tención de una dieta artificial para el
O. saccharalis (F) destinada a la rnulti-
plicación de p arasitoides. En la acrua-
lidad, la producción comercial de di-
chos insectos benéticos se logra prin-
cipalmente a través de recolecciones
manuales de larvas del barrenador en
el campo, lo cual implica que su surni-
nistro no sea constante y por consi-
guiente a veces a un costo elevado,

Continuando con esta búsqueda se de-
sarrolló el prevente cviudio con el lin
de evaluar la eficiencia de varios tipos
de dictas para la cría masiva del Disa-
ccharalis bajo las condiciones del Valle
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del Cauca; además, conocer ,i existe
algún efecto detrirnente en.la propaga-
ción y uso de los parásitos P. clar ipal-
pis y M. minense obtenidos a partir
de larvas de O, saccharalis criadas en
las dietas artificiales evaluadas.

REVISION DE LITERATURA

1::1 uso de dietas artiticiales para la
cría masiva de O. saccharalis ha sido
reportado con Irecuen ia en la litera-
tura como exitoso. Los componente,
de estas dietas han variado notoria-
mente tanto en tipo de componente
como en cantidad. Sin embargo, se ha
logrado agrupar en una lorrna general
las dietas de acuerdo con los principa-
les constituyentes. el grupo de dietas
más an tiguo hace uso de la case ína
como principal elemento (Harnrnond y
Hensley, 7; Wongsiri, 14). A pesar del
buen resultado obtenido hay que re-
procharlc su alto costo debido a la
case í nao

Existe un segundo grupo de di tas bao
sadas en Iríjol, las cuales reducen aprc-
ciablernente el costo y ésto las ha he-
cho popu lares para su uso a escala
comercial con buenos resultados (Vi·
lIacorta y Magro, 13). En nuestro me-
dio, este tipo de dieta también ha sido
utilizado en el Ingenio Providencia,
S.A.

Otro grupo de dictas que ha dado bue-
nos resultados a nivel comercial (Risco
et al. 11) es aquel que tiene una bue-
na parte de z anahoi ia junto con un
material vegetal como hoja de maíz
o de caña pulverizada En Colombia,
el Ingenio Riopaila utilizó una dieta
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de este tipo para criar al barrenador
de la calla con el objeto de propagar
sus parásitos a nivel de laboratorio.

Finalmente, existe un grupo de dietas
desarrolladas más recientemente, el
cual se basa en la soya como fuen te de
prote ína (Brewer, 5). En Planalsucar
(Brasil) ha sido utilizada comercial-
mente con éxito (1).

Po, otro lado, conviene hacer la consi-
deración de que el producir masiva-
mente una especie de insectos bajo las
condiciones de insectorio y durante
muchas generaciones, es muy posible
que las poblaciones resultantes carez-
can de una diversidad genética, la cual
resulta de todo el proceso de e ndocría
favorecido por esta forma de produc-
ción. Cornplernentariarnente, durante
las primer-as etapas de producción ,e
somete a las poblaciones del insecto a
un proceso de selección por los indivi-
duos de mejor adaptación a las condi-
ciones artificiales de los medios de
cría. El resultado global es la Iorrna-
ción de una raza o "ecotipo de labora-
torio" (Mackauer, 8).

La producción masiva de insectos he-
cuente mente está in fluenciada por el
factor económico y se lo exige por lo
tanto una alta eficiencia de produc-
ción, saci ificando a veces cal acte: ísti-
cas biológicas indispensables pa: a la
sobrevivencia de los individuos bajo
condiciones naturales del campo o
bien caractcrísticas esenciales para
curnpli: el objetivo pai a el cual lucran
CI lados (Bollci , 4)

Moore et al, (9)ploponentodauname-
todología encaminada a medir la cali-
dad de los insectos CI iados bajo condi-
ciones de labor atar io y desde val ios
puntos de vista, tales como aspectos
biológicos y de comportamiento.

Par a el caso conci eto de la pr aducción
de par ásitos pa: a el con u 01 de Diatraea,
se sospecha un electo de t: imente del
fr íjol sobre la ernc: gencia de las mos-
cas de sus respectivos pupa. ios al hace:
uso de dictas cuya propoi ción de este
nutrimento es muy alta (Caviria, J.
Comunicación personal).
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MATERIALES Y METODOS

El estudio de las diferentes dietas para
la CI ía artificial de D. saccharalis se
realizó en el laboratorio de Entorno!o-
gía de la Estación Experimental San
Antonio (E.E.sA).

Con base en los gl upos de dietas antes
mencionados se escogieron dos dietas
por gl upo; la Tabla 1 presenta las die-
tas utilizadas y los elementos que las
conforman. Los cuatro grupos de dic-
tas fueron: dos dietas a base de fríjol
(Burton y Villacorta modificada, 13);
dos dietas de zanahoria íDinthcr. 12 y
Risco, 11 modilicada pOI Gaviria);
dos dietas de soya (Brcwcr, 5 y King)
y dos dietas de caseína (Hammond y
Hensley, 7 y la modilicada por Posso
y Raigosa, 10)

Preparación de las Dietas

La p: cpai ación de las ocho dietas se
efectuó en forma similar: inicialmente
en la dieta Burton, el fr iiol val iedad
calima fue remojado 24 ho. as antes de
su preparación, y luego macerado pala
su posterior mezcla con los ot ros ingle-
dien tes; en la dieta Vi llacort a madi [i-
cada, se utilizó harina de 1I íjo! varie-
dad calima, la cual se obtuvo secando
el grano en un horno a 500C durante
12 horas y luego pulverizado.

Los ingredientes sólidos se pesaron y
se mezclaron en seco en una licuado: a
durante 1 minuto; luego se agregó el
agua a una tcrnper a tur a no mayor de
600C y la mezcla se homogenizó du-
rante 1 minuto o más de acuerdo con
la ie x tur a de la dieta.

1::.1agal se disolvió en agua hirviendo
durante 30 segundos: luego se rc tir ó de
la fuente de calo. y se continuó i evol-
viendo por dos minutos adicionales, y
linalmente se rnc/c!ó con los ot i os in-
gre dicntes y se colocó en la licuadoi a a
15_500 r.p.m. durante tres minutos
como m ínimo. Con cst a metodología
se logló que todas las dicta, tuvieron
una consistencia semejante.

1::.1mate: ial de labor atorio uti lizado en
cada p.cpai ación lue cuidadosamente
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este: ilizado antes de usarlo,para ga: an-
tizar las mejores condiciones de asepsia
y evitar la contaminación de las dietas.

Semanalmente se preparó un lote con
las ocho dietas, las cuales fuer-on enva-
sadas en cuatro tipos de recipientes:

a. Frascos de consei va de 500 cm J de
capacidad, con 100 crn ' de dicta;
en cada uno de ellos se colocaron
1001Mvas.

b. Copas de vidrio de 75 cm'> de capa-
cidad, con 25 crn ' de dicta y con
25 larvas cada una.

c. Cajas plásticas (5,5 cm de diámetro
x 1,6 de largo), cada una canten ía
1/3 de su capacidad con dieta y
cinco larvas.

d. Tubos de vidr io (IOml) cada uno
contenía 1/3 de su capacidad con
dieta y dos larvas.

Manejo de Larvas

En cada recipiente se colco ai on larvas
recién ernergidas, buscando la mayor
asepsia posible. Para ésto, las lal vas
neonatas seleccionadas pOI su t amario
y movilidad eran recogidas con un
pincel y sacudidas suavemente dentro
de cada recipiente hasta completar el
número establecido. Todo este proceso
fue re aliz ado dentro de una cámara
aséptica la cual era desin fect ada desde
el día anterior junto con el mate: ial
utilizado mediante luz ulu avioleta.

De los recipientes a y b IdS larvas se
trasladaron, a los 18 días, a cajas de
aluminio de 6,0 cm de diámetro x 1,6
de alto desea: tanda larvas anormal-
mente pequeñas. Se colocaron dos 1M-
vas pOI caja con una porción de la die-
ta y se observaron periódicamente
hasta que aparec ían crisálidas.

I::.n los dos últimos tipos de recipiente
se esperó que los individuos llegaran a
el isálidas dcnu o del recipiente mismo.

Cada lote en cada dieta estaba con for-
mado por: I irasco de conserva, 5
copas de vidrio, 10 cajas plásticas ylO
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TABLA 1. Grupo de dietas utilizadas para la cría masiva de Diatrea saccharalis en la Estación I:.xperimental San An-
tonio.

Fríjol Caseína Zanahoria Soya

Ingred ientes Burton Villacorta Hammond Posso- Risco modifico O inther Brewer King
modificada y Hensley Raigosa por Gaviria

F, ijol 308,129 73,33 9 166,67 9
Soya 41,599 44,09 9
Zanahoria 40,00 9 23,81 9
Vegetal 80,0 9 47,62 9
Case rna 34,65 9 11,62 9 8,00 9 4,76 9
Germen de Trigo 71,26 9 73,33 9 34,65 9 58,06 9 38,00 9 35,14 9 37,639
Levadura 45,78 9 42,67 9 38,71 9 40,00 9 47,62 9
Alfacel 5,809

Sucrosa 2,339 57,649 58,069 20,009 41,59 9 44,099
Mezcla de vitaminas 2.33 11,56 mi 11,00 mi 10,21 mi
Sales de wesson 11,56 mi 11,619 11,67 9 10,759
Acido ascórbico 4.669 4.33 9 4,63g 4,64 9 2,38 9 4,679
Cloruro de colina 1,17 9 1,16 9 1,16 9

Aureornrcina 0,32 9 0,32 9 I,a. 0.16 9 1,07 9
Te! racrclrna 0,32 9
Acido sórbrco 1,43 9 1,33 9 0,95 9 1,07 9
Metil-paraben (disuelto

en 5 cc. de alcohol 50%) 2,86 9 2,67 9 1,73g 1,61 9 2,00 9 4,76g 1,75 9 1,07 9

For rnalde+udo 0,42 mi 0,21 mi 2,58 mi 0,16 mi
KOH (225%) 1,31 mi
Sulfato de Est reptorrucina 0,48 9
Penicilina 0,95 9
Agar 18,31 9 13,33g 23,00 9 19,35 9 15,00 9 14.29 9 29,33 9 24,09 9
Aqua-aqar (1000C) 500,00 mi 400,00 mi 294,00 mi 710,00 mi 500,00 mi 500,00 mi 714.00 mi 500.00 mi
Aqua-mqredrente (600C) 500.00 mi 600,00ml 706.00 mi 290,00 mi 500,00 mi 500,00 mi 286.00 mi 500,00 mi

tubos de vid: io, par a un total de 295
lal vas.

A pa: til Je la tcrcei a gene: ación se
desea: talan IdS cuatro diet as y los dos
.ccipicmcs menos electivos.

Evaluación de las Diferentes Dietas

PdlJ inic ia: Id evaluación de IdS dile-
lente, dieras, se iccolcct ar on postui as
)' CI i.,álidd,> provenientes de campo, las
cualc-, l uci on surninist r ad as pOI algu-
nos ingenios. l.os adulto) obtenidos de
este rn.ucr ial de campo se m antuvici on
en c.im,n ti, de oviposicion (Cenicana,
6), pdla logldl Id,> pO'>lUld'> de lo que se
dcnonunó Id p. irnc: d generación. Indi-
viduos de e,>ta geneldLión ve colocai on
en ,>iete lotc s de diera. Ld segunda gc-
ncr.u.ión tuvo t arnbicn <ictc lot e-, y las
genel dC ionc-, 1,1.; -l a. ) 5d. ti e, lotes
L .id ,1 un d.

1'.11.1 1.1\ do- pumci a- geneldClone, y
p,II.1 l.ld.1 dict a ve ledli/alon Id) obscr

vaciones COI resporidientes a sobrevi-
vencia de larvas y poi ccnt aje de larvas
n~:!Imales, para los recipientes trascos
de conserva y copas de vidrio; en las
cinco generaciones en cada dieta se
midió: dui ación pi omcdio del estado
lar val, obtención de crisálidas con re la-
ción al número inicial de individuos
uti li z ados. peso de CI isálidas machos y
hembras escogiendo 20 individuos por
sexo en cada lote; tecundidad de las
hcrnbi as y viabilidad de las postulas.

l.os adultos machos ) hembras que
cme. giel on de cada una de las dietas,
fueron conlinados en las cámaras de
oviposición (Cenicaña, 6) de tubos
"VC para la obtención de las posturas
que sel ían utilizadas en la siguiente gc-
nc: ación. 1:.1 núrnci o de parejas por
tubo se estableció según la emergencia
de los adultos pero no lue mavo. a 10
pal e ias pOI tubo.

Pdla rnedi: Id le rti lidad de los adultos
pl ovcn ientes de cada una de Id'> ocho

dietas, se 1 eti I-al on de las hojas de ovi-
posición cinco masas de huevos/noche,
pre feriblernente las de rnavoi tamaño
par a cantal huevos fértiles y cclosiona-
dos; estos conteos se realizaron en un
período de 10 semanas ya que no
siempre se lograban las posturas nece-
sarias de cada dieta.

Evaluación de los Parásitos
Paratheresia claripalpis y
Metagonistylum minense

A partir de la cuarta generación conse-
cutiva del D. saccharalis se evaluó el
efecto de cuatro tipos de dietas sable
el desai rollo de los parási tos.

esta evaluación se llevó a cabo con la
colaboración de los laboratoi ios de los
ingenios Cauca. Mavagüc«, Manuelit a
)' Providenci a.

A los 18 d ias de crncr gidas las lal vas de
Diatraea se llevó el material couespon
diente a cada generación 'y' pOI dicta, d
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los ingenios; para cada parásito se des-
tinaron 50 larvas o sea dos copas de
vidrio cada una con 25 larvas. Una vez
que el material estuvo en cada labora-
torio, a criterio del personal adiestrado
en las inoculaciones, se determinó el
momento de reti I al' las larvas del reci-
piente para su inoculación. Al tiempo
se ten ían como testigo 50 larvas prove-
nientes de recolecciones de campo, las
cuales se inocularon el mismo día.
Tanto para 4a. como para 5a. genera-
ción, se repitió este procedimiento
tres veces, con sus respectivos testigos.

Tanto en larvas de dieta como en lar-
vas de campo se realizaron las siguien-
tes mediciones:

a.
Efectividad de No. de puparios

= x 100
inoculación No. de larvas

inoculadas

Efectividad de
inoculación x

b Efectividad de ~ emergencia de adultos
. producción

100

RESULTADOS Y DISCUSION

E valuación de las Diferentes Dietas

Durante el inicio del experimento, por
situaciones en ese momento no contro-
lables, se presentó una alta contamina-
ción por hongos y bacterias en ellabo-
ratorio, lo cual afectó la mayoría de
las dietas. Posteriormente, a medida
que se ganaba experiencia, el problema
fue manejado hasta el punto de tenerlo
bajo control total en las tres últimas
generaciones. Por lo tanto, la mayoría
de los análisis agrupa tan sólo esta in-
fomación.

Las dos primeras generaciones sirvie-
ron de observación y comparación
para determinar el tipo de dieta y de
recipiente más favorables para el desa-
rrollo del D. saccharalis y continuar
con ellas en las otras tres generaciones.
Es así como se descartaron cuatro die-
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tas y dos recipientes por los siguientes
aspectos:

Dieta Soya - King:
Altamente susceptible a contaminarse;
además se observó que las larvas no
mostraron adaptación a la dieta.

Dieta Zanahoria-D inther:
Esta dieta no se afectó en ningún mo-
mento por contaminación, pero las lar-
vas no mostraron un desarrollo normal
y en términos generales fue muy pro-
longado.

Dieta Fríjol-Burton:
También fue susceptible al crecimiento
de bacterias y hongos con baja sobre-
vivencia de larvas.

Dieta Caseína-Hammond y Hensley:
Fue una dieta de buena aceptación por
las larvas, sin embargo, se obtuvieron
mejores resultados con la otra dieta
caseína.

En cuanto a los recipientes, se elimina-
ron los frascos de conserva por su gran
facilidad para contaminarse, además
por la dificultad para retirar las larvas
al momento del traslado; igualmente se
descartaron las cajas plásticas porque
permiten el escape de larvas del 1er.
instar además de encontrarías contami-
nadas con frecuencia.

A partir de la 3a. generación se conti-
nuó con una dieta de cada grupo:
Fríjol-Villacorta modificada; Zanaho-
ria-Risco modificada por Gaviria; So-
ya-Brewer y Caseína-Posso-Raigosa; y
dos recipientes, copas y tubos.

La sobrevivencia global a los 18 días
después de la infestación fue en todas
las dietas superior al 94,00/0 (Tabla 2);
sin embargo, fue menor en la dieta frí-
jol. Es de notar que de tocas las larvas
sobrevivientes, solamente una parte es
aceptada como aptas para ser inocula
das; en términos generales estuvo alre-
dedor del 800/0 de las larvas utilizadas,
salvo en la dieta de fríjol en donde tan
sólo fue del 61,80/0.' Es posible que
estas larvas hubieran requerido de un
mayor tiempo para tener el tamaño
adecuado.
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El tiempo de desarrollo del estado lar-
val (de huevo a crisálida) mostró dife-
rencias altamente significativas entre
las cuatro dietas a través de las cinco
generaciones (Tabla 2). Fue mínimo
en las dietas zanahoria y soya y máxi-
mo en la de fríjol. Al considerar el
tiempo de desarrollo de las larvas en
los dos recipientes evaluados a través
de las ci nco generaciones, se encontró
que fue menor en los tubos de vidrio
en comparación con las copas siendo
de 30,0 y 31,6 días, respectivamente
(al 50/0 de significancia).

Posiblemente, el manipuleo de las lar-
vas de las copas a las cajas de aluminio
o bien el mayor hacinamiento en éstas,
hicieron qur de alguna forma se alte-
rara el ciclo y se prolongara el estado
inmaduro del insecto.

El efecto acumulado del alimento es
tal que en la dieta fríjol tan sólo se re-
cupera 1/3 de las larvas utilizadas, y
algo más de la mitad de las que se re-
cuperan con la dieta que permite la
mayor recuperación de larvas.

El porcentaje de obtención de crisáli-
das para cada dieta se midió a partir
del número de larvas de primer instar
utilizadas inicialmente; en la Tabla 2 se
relaciona este parámetro obtenido a
través de las tres generaciones. Nueva-
mente la dieta Fríjol-Villacorta modi-
ficada presenta el menor porcentaje
con di ferencias signi ficativas, obte-
niéndose una recuperación de 35,70/0.
El tipo de recipiente de cría también
mostró un efecto sobre el porcentaje
de obtención de crisálidas, siendo me-
nor en los tubos (44,00/0) que en las
copas (60,50/0), contrariamente a lo
observado para el tiempo de desarrollo.

Las crisálidas obtenidas en tercera y
quinta generación se pesaron, diferen-
ciadas por sexo; la dieta fríjol registró
los pesos más bajos para ambas genera-
ciones pero con diferencias sign ificativas
sólo en la 5a. generación (Tabla '3).
Sin embargo, esta diferencia en el peso
de las crisálidas no afectó la calidad de
las posturas realizadas por los adultos
provenientes de la dieta de fríjol. En
la Tabla 4 se puede observar que la
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TABLA 2. Porcentajes de sobrevivencia, larvas aptas para inoculación, obten-
ción de crisálidas y duración del estado larval de D. saccharalis eva-
luadas en cuatro dietas.

Duraclon del
Dietas Sobrevivencia Larvas aptas Crisálidas Estado larval

0/0 0/0 Ofo (días)

Fríjol 94,1 b* 61,8 b 35,7 b 33,4 a
Zanahoria 97,7 a 83,8 a 60,3 a 29,2 e

Soya 9G,8 a 83,4 a 58,6 a 29,3 e
Caseína 96,7 a 79,2 a 53,3 a 31,4 b

* Promedios seguidos por la misma letra no son diferentes estadísticamente al nivel del 50/0.

TABLA 3. Peso de crisálidas (mg) machos y hembras de D. saccharalis criados
en cuatro dietas para la 3a. y 5a. generación.

3a. generación 5a. generación

Machos Hembras Machos Hembras
Dietas (mg) (mg) (mg) (mg)

Fríiol 55,0 a* 78,5 a 59,3 b 89,3 b
Zanahoria 71,0 a 122,5 a 74,7 a 118,7 a
Soya 70,5 a 130,5 a 68,7 a 115,7 a

Case ína 68,5 a 118,5 a 74,0 a 129,0 a

* 'Promedios seguidos por la misma letra no son diferentes estad ísticamente al nivel del 50/0.

TABLA 4. Fertilidad y eclosión de huevos de D. saccharalis provenientes de
cuatro tipos de dietas para la 3a., 4a. y 5a. generación.

No. estimado de huevos Fertilidad Eclosión
Dieta /hembra • /noche (% ) (%)

Fríjol 121,4 a* 96,0 a 78,5 a
Zanahoria 183,8 a 95,1 a 82,7 a

Soya 153,6 a 97,9 a 82,0 a
Caseína 145,2 a 99,5 a 77,5 a

* Promedios seguidos por la misma letra no son diferentes estadísticamente al nivel del 50/0.

fertilidad fue superior al 950/0 y la
eclosión alrededor del 800/0. No se al-
canzaron a detectar di ferencias en la
cantidad de huevos debido al efecto de
las dietas.

La proporción de sexos no se vio afee-
tada en ningún caso ni por la dieta ni
por el número de generaciones y se
mantuvo de 1: 1.

Al medir la influencia de la cría de D.
saccharalis bajo condiciones de labo-
ratorio, no se detectaron efectos noci-
vos del número de generaciones sobre
ninguna de las variables: porcentaje de
sobrevivencia, larvas aptas, número de
crisálidas, duración del desarrollo y
fertilidad de huevos a medida que au-
menta el número de generaciones.

En términos generales, se observó que
de las cuatro dietas evaluadas tan sólo
una mostró unos resultados deficientes
bajo las condiciones de la E.E.S.A. De
las otras tres, la dieta de zanahoria fue
la mejor; pero la de soya y la de case í-
na pueden también ser utilizadas para
la cría masiva de D. saccharalis. Tienen
el inconveniente de ser caras: la de
soya, por el alto contenido de agar, el

Luz Adriana Lastra B .. Luis Antonio Gómez L.

cual es el constituyente más costoso, y
la de caseína por esta misma sustancia.
Sin embargo, a! hacer un estimativa
del costo de los materiales de la dieta
necesarios para produci r una larva, en
ninguna de las dietas fue mayor de
$3,00 y en realidad, los costos involu-
crados en la producción de Diatraea a
nivel de laboratorio, pueden estar más
determinados por la mano de obra
utilizada que por los costos de la dieta
misma.

Respuesta de los Parásitos

La Tabla 5 resume la efectividad de
inoculación para cada parásito registra-
da en cada dieta y en el testigo. Las
larvas provenientes de la dieta de fríjol
y las recolectadas en el campo fueron
las menos adecuadas para el desarrollo
de los parásitos, siendo las diferencias
significativas para P. claripalpis espec i-
ficamente.

Las larvas criadas en la dieta zanahoria
indujeron los promedios más altos de
eficiencia de inoculación para ambos
parásitos, siendo especialmente sobre-
salientes para P. claripalpis.

Por otro lado, el número de generacio-
nes de cría sucesiva en dieta artificial
no tuvo un efecto detectable sobre la
conveniencia de las larvas de Diatraea
como hospederos de estos parásitos
con relación a larvas provenientes del
campo.

En términos genrales, se observó que la
eficiencia "de producción de P. claripal-
pis fue inferior a la de M. minense
(Tabla 6). En ambos casos, la dieta de
fríjol produjo los individuos menos
adecuados. Para M. minense la erner-
gencia de adultos estuvo próxima al
800/0 y para P. claripalpis en ningún
caso fue mayor del 650/0. Es de anotar
que en el Ingenio Providencia los valo-
res de esta variable en la producción
comercial son superiores al 900/0 para
cualquiera de los dos parásitos (J. Rai-
gasa, Comun icación personal).

Queda por lo tanto el interrogante de
si existe un efecto del uso de la dieta
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TABLA 5. Efectividad de inoculación de los parásitos M. minense y P. claripal-
pis sobre larvas de D. saccharalis provenientes de cuatro tipos de
dietas artificiales y del campo.

Efectividad de inoculación

Dietas M. minense P. claripalpis

Zanahoria
Case ina
Brewer
Frijol

Te~tigo
X

118,88a'
118,01 a
115,21 a
94,65 a

103,51 a
110,76

132,56 a
104,37 bc
116,31 b

89,57 e
92,33 e

107,37

• Promedios seguidos por la misma letra no son diferentes estad isticamente al nivel del 50/0.

TABLA 6, Producción de M. minense Y P. claripalpis a partir de larvas de D.
saccharalis criadas en cuatro tipos de dictas.

Emergencia de adultos Eficiencia de producción
Dietas (%) del parásito

M, minense
Zanahoria SO,54 a* 103,78 a
Case ina 84,16 a 106,78 a
Brewer 80,06 a 100,22 a
FriJol 67,59 b 72,46 b

X 78,53 96,69

P. claripalpis
Zanahoria 63,59 a 83,84 a
Case ína 59,10 a 61,13 bc
Brewer 62,51 a 75,31 ab
Fríjol 55,40 a 50,27 e

X 60,61 69,38

• Promedios seguidos por la misma letra no son diferentes estadísticamente al nivel del 50/0.

como alimento de los hospederos, so-
b. e la emergencia de las moscas par á-

sitas, el cual se espera resolver en un
experimento Iutui o más detallado.

La dicta Fr iiol-Villacor ta rnodi lica-
da, bajo condiciones de este cxperi-
mento, resultó ser inferior tanto
para la producción de D. saccharalis
como para la obtención de los pará-
sitos P. claripalpis y M. minense.Aunque se pudo analizar información

de cada parásito en las diferentes dic-
tas, es irnpoi t antc anota: la gran varia-
bilidad que se registró en los datos de-
bido al efecto del laboratorio, y posi-
blemente originada por los diferentes
criterios pala efectuar la inoculación,
al manejo de los individuos o bien al
medio ambiente.

La dicta zanahoria-Risco modifica-
da por Gavii ia fue buena y de bajo
costo, pero presentó problemas de
manejo por ser susceptible a canta-
rnin ai se.

- Las lal vas de 4a. y 5a. generación
provenientes de las dictas a base de
z anahoi ia, soya y caseína i csul t aron
más adecuadas pa: a obtener pupa-
rios de los parásitos que las larvas

provenientes de campo.

CONCLUSIONES

LI éxito de Id, dicta, está dcterrni-
ndo pOI la, condiciones de asepsia
) de manejo del material

No huho indicaciones de un efecto
de u irncntc de Id el ia de D. saccha-
ralis en el labor at orio a ti avés de las
cinco gene: acioncs

Se detectó una i cducción de la
emergencia de la, moscas parásit as
adultas, obtenida, mediante l.u vas,
de Diatraea criadas en cualquiera de
la) dicta, cnsavadas.
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