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CICLO DE VIDA Y T ASA DE INCREMENTO NATURAL DE Galendromus
annectens, Neoseiulus idaeus y Phytoseiulus persimilis

(Acari: Phytoseiidae)

RESUMEN

Estudios sobre ciclos de vida a nivel com-
parativo de tasa intr inseca de incremen-
to de las especies Galendromus annec-
tens (De León), Neoseiulus idaeus
(Denrnark y Muna) y Phytoseilus persi-
milis, esta última introducida de Inglate-
rra, se efectuaron en condiciones de labo-
ratorio a 250C y 70 (± 50/0) HR, sumi-
nistrando como presa T. urticae y M.
progresivus. Se determinó que el tiem-
po prorncd io de desarrollo de huevo a
adulto para G. annectens, N. idaeus v
P. persimilis fue de 6,1; 4,2 Y 4,8 días,
respecti vamente cuando su presa fue
T. urticae y de 5,7; 4,1 Y 4,0 días al
consumir M. progresivus. El número de
huevos/hembra/o ia para G. annectens,
N. idaeus y P. persim il is fue de 1,5; 1,6
Y 3,1, cuando consumieron T. urticae
y de 2,2; 1,9 Y 3,1, respectivamente al
alimentar-se con M. prgresivus. La tasa
de incremento natural para las tres es-
pecies defitoseidos fue de 0,184;
0,252 Y 0,282 al alimentarse con T.
urticae, mientras que al consumir M.
progresivus mostrar-on tasas de incre-
mento con valores de 0,220; 0,257 Y
0,280,I·cspectivamente.

SUMMARY

Life Cicle and Rate of Natural Increase
of G: snnectens, N. idaeus y P.

persimi/is (Acarina: Phytoseiidae)

Studics on Galendromus annetens (De
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León), Neoseilus idaeus (Denrnark y
Muna) life cicle and natural rate in-
crease were conducted under labora-
tory conditions at 250C and 70±50/0

of HR and using Tetranychus urticae
and Mononychellus progresivus as
prey. The average development time
lrorn egg to adult tor G. annectens, N.
idaeus and P. persimilis was 6,1; 4,2
and 4,8 days respectively, using T.
urticae and 5,7; 4,1 and 4,0 days using

M, progresivus as prey number 01 egg
female day, Ior G. annectens, N.
idaeus and P. persimilis was 1,5; 1,6
and 3,1 using T. urticae and 2,2; 1,9
and 3,1 usi ng M. progresivus. The rate
natural incre ase was 0,184, 0,252 and
0,282 using T. urticae and 0,220,
0,257 and 0,280 using M, progresivus.

INTRODUCCION

La familia Phytoseiidae es un grupo de
ácaros predadores de gran importancia
en los procesos de regulación biológi-
ca, natural y dirigida de ácaros Tetra-
nychidae en diversos cultivos entre
ellos la yuca, Manihot esculenta
Crantz.

Esta preferencia alimenticia unida a
ventajosas cualidades como, ciclos de
vida corto y buena capacidad de sobre-
vivir a bajas densidades de presa, les
merece especial interés actual como
agentes benéficos prornisorios en pla-
nes de manejo integrado de plagas fitó-
tagas.

Lo anterior implica la necesidad de
adelantar estudios tendientes a cono-
cer algunos aspectos básicos como el
efecto de la presa sobre el desarrollo,
la capacidad de incremento de estas
especies y la construcción de tablas de
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vida, lo cual permitirá aumentar la po-
sibilidad de éxito en programas aplica-
dos que incluyan la cría, intercambio
de especies y liberación de los preda-
dores en zonas geográficas afines.

Por las razones expuestas, para el pre-
sente trabajo se seleccionaron dos es-
pecies de fitoseidos denominadas Neo-
seiulus idaeus y Galendromus annec-
tens, comúnmente encontrada en algu-
nos departamentos de !a costa Atlánti-
ca de Colombia. También se seleccionó
a nivel comparativo la especie Phvto-
seiulus persimilis introducida de Ingla-
terra.

Los objetivos de este trabajo' fueron:

Determinar el tiempo de desar-rollo de
huevo a adulto, conocer la duración de
los períodos reproductivos y la longe-
vidad y establecer el número de hue-
vos/hembra/d ía de las tres especies ali-
mentadas con Tetranychus urticae y
M. progresivus, y elaborar la tabla de
vida para las tres especies de fitoseidos
en función de la tasa reprcductiva neta
(Rol'. tasa intrínseca de incremento
natural (rm) y tasa finita de incremen-
to (A).

REVISION DE LITERATURA

En cultivos de yuca Manihot esculenta
Crantz es común halla: asociados áca-
ros Iitó lagos con diferentes especies de
fitoscidos, importantes reguladores na-
turales de las poblaciones dañinas. La
predominancia de las especies Galen-
dromus annectens (De León) y Neo-
seiulus idaeus (Denmark y Muna) en
algunas áreas geográficas, se demostró
mcdiante un inventario taxonómico de
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ácaros de la lamilia Phvtoseiidae en
estos cultivos.

G. annectens se registró por primera
vez en Colombia en el departamento
de la Guajira sobre planta, de yuca con
el nombre de Galendromus longioilis
(Moraes et al. la). En zonas vuqueras
de los de par tamentos del Valle, Bol í-
var, Sucre y Guajira se constató que G.
annectens se halla asociado a Monony-
chellus progresivus, M. tanajoa y M.
caribbeanae y con los Tetranychus
urticae y Oligonychus peruvianus,
principales tctran íquidos que afectan
este cultivo. G. annectens también ha
sido regisu ada en di ferentes hospe-
dantes, en Brasil, Canadá, Islas Galápa-
gas, Honduras, Jamaica, Méx ico, Puer-
to Rico y Estados Unidos.

La especie N. idaeus (Derirnark y Mu-
na) sólo se ha encontrado en lo~ deparo
tamentos de Cesar y Guajira y en algu-
nas localidades del Magdalena, asocia-
do a M. caribbeanae en cultivos de
~ uca severamente atacados. Además,
se ha registrado en diversos hospedan-
tcs en Brasi I r Paraguay.

I::.n el laboratorio de Entomología de
Yuca del CIAT, a partir de crías masi-
vas de las especies de fitoseidos rnen-
cionados, se han efectuado varios en-
víos al liTA, con el propósito de reali-
Lar liberaciones en Nigeria para el con-
1 rol de Mononychellus sp., pri nci pal
ácaro litófago en los cultivos de ese
continente.

Los resultados aún no publicados indi-
can que N. idaeus se ha establecido en
algunos de los lugares donde se liberó*'

Con respecto a la especie Phytoseiulus
persimilis Athias-Henriot, aunque no
es nativa de nuestro medio, puede ser
prornisoria en estudios de control bio-
lógico como predador de tetraníquidos
plagas en yuca. Esta especie lue descri-
ta en 1957 de ejemplares colectados
sobre Rosa sp. en Argelia (Africa).
Dosse (6) colectó algunos ejemplares

• Yanikek, Coordinador Proyecto Acaro,
liTA, Nigeria, Africa (Comunicación pero
sonal, 19861.
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de la misma especie en Chile y los llevo
a Alemania donde estableció una cría
masiva, a partir de la cual se distribuyó
a diferentes países del mundo. Me-
Murtrv (9), considera que la especie es
nativa de las regiones mediterráneas
correspondientes a Libia, Túnel, Sur
de Francia e Italia.

Los estudios biosistcrnáticos realizados
por Kennett y Caltagirone (7), indica-
ron que las poblaciones de Surarnérica
y Europa son cocspec ificas, sin embar-
go, según McMurtry (9) es curioso que
esta especie no haya sido encontrada
en ningún otro país de Surarnérica,
con excepción de Chile. Lo anterior
hace suponer que se trata entonces de
una introducción de Europa a Chile a
través de plantas ornamentales, puesto
que los ejemplares fueron colectados
por Dosse** en un invernadero de di-
cho pa ís.

De acuerdo con Tanigoshi (16), P.
persimilis se ubica entre las cuatro es-
pecies de Phytoseiidae mejor conoci-
das y estudiadas; Pruszynski (1979)
reportó 200 citas bibliográficas sólo
para esta especie.

Según McMurtry (9) P. persimilis pre-
senta importantes características bio ló-
gi cas para recomendar su uso en pro-
grarnas de control biológico de ácaros:
entre ellas se destacan: buen poder de
dispersión, ventajas numéricas con re-
lación a las presas, potencial rcproduc
tivo muy alto, notable voracidad y alta
especificidad. Como desventaja princi-
pal se menciona la di ficultad de sobre-
vivir a bajas densidades de su presa.

Los estudios de Takafuji y Chant (16)
mostraron que P. persimilis presenta
una duración en el desarrollo de huevo
a adulto de 5,37 días a 250C con un
período de oviposición de 21,6 días.
De acuerdo con Badii y McMul·try (2),
la fecundidad total pi omedia de esta
especie fue de 60,3 y el número pro-
medio de huevos por hembra por día
de 2,69 con una tasa intrínseca natural
de 0,374

•• Caltagirone L. (Comunicación personal,
19861.
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P. persimilis es quizás la especie de
Phytoseiidae que ha tenido mayor uti-
lización en programas de control de
ácaros Iitó fagos pertenecientes a espe-
cies del género Tetranychus, lo cual se
debe, en parte, a su alta tasa reproduc-
tiva. Esta especie se usa en cultivos co-
merciales bajo invernaderos (pimen-
tón, tomate, pepinos) en países curo-
peos como Holanda, Inglaterra, Fin-
landia, Dinamarca y Suecia donde el
incremento del área cubierta fluctúa
entre 60 y 750/0. Otros países como
los Estados Unidos y la Unión Soviéti-
ea, también han incluido el uso de P.
persimilis en programas de manejo de
plagas en cultivos similares. En la
URSS se estima un cubrimiento de un
área que alcanza 13 millones de metros
cuadrados, con liberaciones de dicho
predador en plantas bajo invernadero
cuando ellas han presentado ya infes-
taciones iniciales de tetran íquido plaga.

A nivel experimental se cuenta con re-
sultados prornisorios para la regulación
de ácaros dañinos mediante P. pcrsirni-
lis en berenjena, fresa y en plant acio-
nes ornamentales como el crisantemo
(McMurtry, 9).

Tanigoshi (16) en í atiz a en la necesidad
de cuantificar la capacidad de multipli-
cación de una especie, con base en la
estimación de su tasa intr inscc.i de in·
cremento (Rm) a partu de las tablas de
vida de Bilch (3)

Según Deevv (5) las tablas de vida son
la reunión de cic. tos pal árnctros vitales
de una población, comenzando con
una cohorte real o imaginaria con
todos sus miembros vivos, registrando
para cada intervalo de edad el número
de muertos, sobrevivientes y la cspc-
ranz a de vida. 01 iginalmente estas ta-
bias íucron diseñadas para estudios de
poblaciones humanas y de marn ueros
(Birch, 3; Andre wartha y Birch, 1)
adaptaron y extendieron estos conccp-
tos en las investigaciones de poblacio-
nes de insectos.

La tasd de incremento natui al estima-
da en las tablas de' vida puede ser in·
tlucnciada por diferentes íactorcs. Se-
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gún McMurtry e t al. (8), algunas espe-
cies de Iitoseidos son depredadores
cspe ciali z ados de tctraníquidos y pare-
ce que no se reproducen en otro tipo
de ali mento; algu nas de esas espec ies
llegan a ser' más lavorables que otras,
por ejemplo Amblyseius fallacis se ali-
menta y reproduce ampliamente con
T. urricae y T. mcdanieli, pero no al-
can / a su desarrollo sobre Panonychus
ulmi y Bryobia sp. Por otra par-te, Ty-
phlodromus occidentalis consume mas
Tetranychus pacificus que Eotetrany-
chus willamattei, en vid este consumo
parece estar- r-elacionado con el patrón
de distribución de las dos especies pre-
sas y con la for-mación de la tclarana.
P_ persimilis es un ejemplo de depreda-
dor asociado a presas que lorrn an colo-
nias con densas telaranas como T. urt i-
cae.

MATERIALES Y METODOS

Establecimiento de Colonias de
Tetranych idae

Con el lin de obtener crias masivas de
las presas T. urticae y M. progresivus,
semanalmente se sembraron 200 plan-
t as de yuca de la var-iedad CMC40 en
potes colocados en casas de malla a
300C y 70(±50/0) de H Las plantas
de 1) a I () semanas de sembradas con
suliciente follaje se in1estaron con he-
ja~ atacadas por las especies litólagas y
al cabo de dos a tres semanas cada
planta ten ía una apreciable población
de ambas especies de ácaros t e t ran íqui-
dos. Cabe anotar que cada especie se
colon iLÓ en Iorrna separada.

Establecimiento de Colonias
de Phytoseiidae

Las cspcc ies G_ annectens y N. idaeus
Iunan colcct ad as en el Departamento
de la Guajir-a a 200 rn.s.n.rn. y 2SoC de
temperatura media. Para establecer
una población de estudio de cada espe-
cie se usó el método de cria masiva
desarrollado por Mesa y Bellotti
(1985). h ste método consiste en ban-
dejas o recipientes plásticos transpa-
rentes de 30x25x20 cm con tapa her-
mética, acondicionada con un orificio
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de 10 cm de diámetro cerrado con un
papel filtro par-a facilitar la aireación
dentro de la bandeja. En el interior de
la bandeja acopladas a distintos niveles
se dispusieron dos parrillas, constitui-
das por un mar-co de aluminio atrave-
sado por' hilos de nylon; la primer-a p a-
rrilla se dispuso a 5 cm de la base de la
bandeja y la segunda a 5 cm de la
primera.

Inicialmente, en la parr-illa interior se
colocaron hojas de yuca in testadas con
las presas T. urticae y/o M. progresivus
en asocio con la especie de fitoseidos
que se utilice par-a comenzar- la colo-
nia. Después de dos o tres d ias, los te-
tran íquidos fueron consum idos por los
predadores y como las hojas de yuca se
empezaron a deteriorar se procedió a
colocar un segundo nivelo parrilla con
hojas frescas y abundante presa, en
espera de que los fitoseidos migrasen al
lugar donde estuviese el alimento Ir-es-
co, dos o tres días después se procedió
a cambiar la ubicación de las hojas de
la parrilla superior a la inferior y se
colocó nuevamente hojas frescas con
presa. Con este intercambio sucesivo
~e manejaron adecuadamente las colo-
nias. El recipiente que conten ia cada
unidad de cria se colocó sobre otra
bande ja con agua y los bordes de la
tapa se sellaron con cinta de enrnasca-
rar para evitar- el escape de los fito
seidos.

En cuanto a P. persimilis fue introduci-
do de Inglaterr-a por- la empr-esa "Flo-
res del Cauca" para el control de T.
urticae en sus cultivos de crisantemo,
ubicados en el municipio de Piendamó.
Par-a el proceso de su colonización se
utilizaron las mismas unidades de cr ía
antes descritas, suministrándoles como
presa T. urticae (Figura 1).

Ciclo de Vida

Los experimentos se realizaron a 250C
constantes, 70(±50/0) de HR y foto-
periodo de 12 horas-d ia y 12 horas-
noche.

Para las observaciones sobre la dur-a-
ción de cada estado se utilizó un frasco

plástico tr-anspar-ente de I cm de alto
por 2 cm de diámetro: en su interior se
colocar-on disco", superpuestos de papel
filtro humedicido con agua \ sobre
éste un disco de hoja de yuca del mis-
mo di ámetro. Los I rascas se taparon
con plástico adhesivo transparente
para evitar el escape de los ácaros y ob-
ser-var el intcrior 1I disco de hOJJ se
cambio al segundo o tercer día, de
esta 10rmJ se suministró alimento tres-
co al predador: los estados de desarro-
llo se transfirieron a un Irasco di ícren-
te con ayuda de un pincel_ tino. t.stc
mismo método se uso para las observa-
ciones sobre duración de cada estado
de desarrollo, oviposición diar-ia y lon-
gevidad (Figura 2)

El presente estudio se inició con hem-
br-as grávidas de cada especie tomadas
de las colonias, las cuales se colocaron
en hojas de yuca con abundante pr-esa
en forma independier.te; al cabo de
cuatr-o horas se revisaron los grupos de
hembras y los huevos colocados se re-
tiraron y se individualiz aron en las uni-
dades de estudio.

Para determinar la duración de los es-
tados de desarrollo, se examinaron las
unidades de cría cada cuatro horas y se
registró el momento preciso de emer-
gencia y muda.

Los adultos hembr-as y machos recién
erncrgidos se reunieron para conseguir
el apareamiento; posteriormente las
hembras que se presum ían lecundadas
se individuali z aron en las unidades de
cría, contando diariamente el númer-o
de huevos puestos. Con base en éstos
se deter-minó la duración de los perío-
dos reproductivos (preoviposición, ovi-
posición y postoviposición) y la longe-
vidad, haciendo el seguimiento de la
historia de cada individuo hasta su
muerte.

Con el propósito de observar el efecto
de la presa, se ofreció a los distintos
predadores cada alimento en lorrna in-
dependiente.
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Figur a 1. IIl/JaJ.., de cría ut iliz od as para el cst abtec imiento de colonias de Phyto seiidae.

l- igura 2 I r05CO~ usad os para estudios de desarrollo. oviposicion .1' longevidad l' Phytosei idae

Tablas de Vida

Las tablas de vida se elaboraron de
acuerdo con 10<;principios establecidos
por Andrewar iha y Birch (1). La tasa
intrinseca de incremento natural (Rm)
lue calculada de los datos de sobrevi-
vencía y lecundidad de los individuo,
a cada edad espec itica. Dicha informa-
ción Sé procesó en la lorma de tabla de
vida con base en la<; siguientes cspccifi-
cat.iones organiz adas en columnas:

Lx: Probabilidad de sobrcvivencia e"
pecílica rol' edad. f:.sta columna
o írecc la proporción de indivi-
duos que estarán vivos a una
cierta edad con I elación al númc
10 inicial o edad primera,

X: Rango de edades a lo largo del
ciclo repi oducuvo.

1\\: -1asa de natalidad o lecundidad
cspec íIica de la edad, lo cual
equivale al número de hembra,
pr oducidas en unidad de tiempo
pOI' cada hembra sobreviviente.
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La surnatoria del producto Lx Mx pOI
grupo de edad no, p: oporc ion a el valor
de la tasa reproductiva neta.

R,')l .indica la capacidad rcproductiva
maxrrna de un organismo es dccii , 'u
podci de aumcnt ai numéricamente; 'u
estimación se hace conociendo Ro o
tasa reproductiva neta que se conoce
como tasa de reemplazo y relleja el
número promedio de progenie hembra
que es capaz de producir cada hembra
de la población durante toda su vida o
sea, la capacidad de multiplicación de
una población en el lapso de una gene,
ración, Además de Ro e, indispensable
identiticar T es decir, el tiempo prornc-
dio de generación (tiempo que transcu-
rre entre el iacirnicnto de los padres ~
el nacimiento de los hijos),

Además de estos parárne tros básicos de
la tabla de vida, se estimaron otros
como (A) es decir, el número de hcrn-
bras adicionadas pOI' hcmb: a d la po-
blación pOI' día,

-1iempo de duplicación se i c licrc, di
tiempo necesario para que la población
de cada especie estudiada se duplique.
f:.sto signilica que se cornienz a con 100
individuos y se debe estimar el tiempo
necesario para llegar a una población
de 200 electivos.

RESUL T ADOS

Tiempo de Desarrollo

LI tiempo de desarrollo en día, pdrd
cada estado evolutivo de las tres cspc-
cies de litoseidos sobre las dos presas
ofrecidas se presentan en Id 1 abla l.

1:.1 tiempo promedio de desarrollo de
huevo d adulto para G. annectens, N,
idaeus y P. persimilis lue de 6, 1; 4,2 Y
4,8 día" respectivamente al consumir
T, urricae y de 5,7; 4,2 Y 4,0 días al
alirnen t arse con M, progresivus.

La mayor duración de este periodo Id
presenta G. annectens di consumir
cualquiera de las dos presa" sin ernbar-
go, su ciclo de vida lue mayor cuando
se alimentó con T.' urticae. N. idaeus
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TABLA 1. Duración de los estados de desarrollo de tres especies de Phytoseiidae alimentados con dos especies de
Tetranychidae.

Tetranychus urticae Mononychellus progresivus

Huevo Larva Proto N. Deuto N. Total Huevo Larva Proto N. Deuto N. Total

G. annectens 2,5a' 1,3a 1,2a 1,2a 6,1a 2,5a 0,9b 1,Ob 1,2a 5,7b

N. idaeus 1,9c 0,5cd 0,8c 0,9b 4,2d 1,9c 0,5d O,Ob 0,9b 4,2d.

P. persimilis 2,Ob 0,6c 1,Ob 1,1a 4,8c 2,Ob 0,6c 0,8c 0,8c 4,Oe

• P= 0,05 Cifras con la misma letra no presentan diferencias sign ificativas entre sí.

no mostró di lerencia significativa con
ninguna de los alimentos suministra-
dos, mientras que P. persimilis tuvo un
desarrollo más corto con relación a M.
progresivus, probablemente como un
mecanismo par-a evadir dicha presa que
no es su Iavorit a.

La duración del desarrollo de huevo a
adulto para G. annectens al consumir
T. urticae fue de 6,1 d (as, resu Itado que
es similar al obtenido por Pruszynsky
y Con e (12) para G. occidentalis.

Los resultados obtenidos par-a P. persi-
milis respecto a la duración de huevo a
adulto lue de 4,8 días, lo cual se apro-
xima a los encontrados por Bravenboer
} Dosse (4) en estudios de la misma
especie.

No se obsci vó di tercncia signi Iicativa
par-a ninguna de las especies en la dura-
ción de macho y hembra.

Duración de los Períodos
Reproductivos

La duración en días de los periodos de
preoviposición, oviposición y postovi-
posición y longevidad se presentan en
la Tabld 2.

La mayor duración del periodo de pre-
oviposición sobre cualquiera de las dos
presas la presentaron las hembras de
G. annectens (2,28 y 2,14 días); para
N. idaeus y P. persimilis no se observó
dilerencia ~ignilicativa en la duración
de este periodo al consumir cualquiera
de las dos presas suministradas.

Mediante el estudio se pudo establecer

que para las tres especies de fitosei dos
es indispensable la cópula o ap area-
miento para la producción de huevos.

Al evaluar- el efecto de la presa no hu-
bo diferencia signficativa en la dura-
ción del periodo de oviposición para
G. annectens y N. idaeus; sin embar-go,
par-a P. persimilis se observó reducción
en la duración de este periodo al con-
sumir M. progresivus, lo cual insinúa
un electo desfavorable del alimento
sobre la hembra de esta especie.

La duración del periodo de postovipo-
sición fue mayor cuando P. persirnilis
consumió T. urticae, y menor cuando
se alimentó con M. progresivus. Los
resultados obtenidos para la longevi-
dad de las hembras adultas fueron si·
milares.

Fecundidad

La fecundidad promedia total y el pro-
medio diario de huevos por hembra se
indican en la Tabla 3 cuando el alimen-
to suministrado fue T. urticae y en la
Tabla 4 cuando se alimentaron con M.
progresivus.

No hubo diferencias significativas para
G. annectens y N. idaeus con las dos
presas suministradas, con respecto a la
fecundidad de las hembras, al número
total de huevos y al número de huevos
diarios. Es posible que lo anterior se
deba a que son especies nativas que
tienen una preadaptación a las dos pre-
sas, y además son las dos plagas de la
yuca donde originalmente se encontra-
ron estos predadores y el hecho de.
coexistir los favorece. P. persimilis

TABLA 2. Duración en días de los períodos reproducrivos de tres especies de
Phytoseiidae a 25°C.

Presa G. an necte ns N. idaeus p. persimilis
PREOVIPOSICION

T. urticae 2,28a 1,38a 1,64a'
M. progresivus 2,14a 1,36a 1,42a

OVIPOSICION

T. urticae 11,68a 10,62a 10,04a
M. progresivus 10,68a 10,78a 7,20b

POST ·OVIPOSICION

T. urticae 3,66b 3,94b 9,24a
M. progresivus 4.38b 4,74b 1.64b

LONGEVIDAD

T. urticae 17,62b 15,94b 20,92a
M. progresivus 16,70b 16,88b 10,26c

• P= 0,05 Promedio con la misma letra no presentan di terencras significativas entre sí.
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TABLA 3. I-ccundidad de tres especies de Phytoseiidae alimentados con T.
urticae a 25°C.

G. annetens N. idaeus P. persimilis

Máx. Min. X Máx. Min. X Máx. Min. X

Total huevos/hembra 35.0 5,0 18,0 40,0 5,0 17,0 41,0 16,0 31,3

Huevos/hembra/d ía 5,0 1,0 1,53 6,0 1,0 1,67 8,0 1,0 3,12

TABLA 4. Fecundidad de tres especies de Phytoseiidae alimentados con M.
progresivus a 25°C.

G. annectens N. idaeus P. persimilis

Máx. Min. X Máx. Min. X Máx. Min. X

Total huevos/hembra 46,0 5,0 22,4 38,0 6,0 20,8 63,0 7,0 22,6

Huevos/hembra/d ía 6,0 1,0 2,2 4,0 1,0 1,9 7,0 1,0 3,1

tiene lá mayor lecundidad y el más
alto nivel rc product ivo al consumir T.
urticae, pero esta capacidad se disrni-
nu , e al tener como presa M. progresi-
YUSo Posihlemcnte, este electo des í avo-
rablc se pueda.explicar pOI la lalta de
telaraña que necesita el pre dador para
reconocer la presa, o también a que la
presa no satisface las necesidades ali-
menticias del prcdador. Sin embargo,
vale la pena mencionar que cst a espe-
cie presenta el más alto valor (3,1)
huevos pOI hembra pOI' día v el mayor
promedio total de huevos, en un rango
de 41 a 63 alimentándose sobre cual-
quiera de las presas. Lo anterior corro-
bora lo expresado por McMuru v e t al.
(8) en el sentido de que las especies del
género Phytoseiulus presentan el más
alto potencial rcproductivo entre los
fitoseidos (Tabla 3).

Los resultados obtenidos en este tl'ta-
10 sobre la ovipos.cion de G. annec ns
al consumir T. urticae contrasta co lo
observado pOI' Moraes y McMurtry
(11), quienes encontraron una tasa
muy bala de oviposición de 0,5 huevos
por hernbra/d ía en las mismas condi-
ciones.

Tablas de Vida

Los pardmetros estimados de las t ablas
de vida para las tres especies de litosei-
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dos aparecen en la Tabla 5 para cada
presa.

La mayor tasa intrínseca de incremen-
to natural Rm la presentó P. persimilis
0,282 al alimentarse con T. urticae y
0,280 cuando consumió M. progresi-
YUSo No se observó diferencia en el
Rm de N. idaeus al consumir cualquie-
ra de los alimentos suministrados; G.
annectens nrescnto el menor Rm al
alimentarse con T. urticae 0,184 yau-
mentó a 0,220 cuando el alimento luc
M. progresivus. Estos resultados coinci-
den con lo indicado anteriormente en
relación a que P. persimilis present a el
mayor potencial reproductivo.

La tasa finita de incremento (A) es
decir, el número de hembras adiciona,
les a la población por día fue de 1,20 y
1,24 para G. anne c tens, 1,28 Y 1,29
para N. idaeus y 1,32 para P. persimi-
lis, surrunistrándotes como alimento T.
urticae y M. progresivus, respectiva-
mente, Lo anterior con Iirrna lo encon-
trado por Sabelis (14) en lo relerente
a que los fitoseidos son capaces de
multiplicarse diar-iamente pOI un Iac-
tOI quc Iluctúa entre 1,1 Y 1,45. Este

1-dngo de I valor de (A) es si mil ar al de
algunas especies de Tetranychidae, por
tanto, los litoseidos son capaces de
responder al incrcrncn to de las pobla-

Vol. 14 No, 2,1988

ciones de Tetranychidae paralelamente
a su incremento numérico,

La tasa reproductiva neta Ro o sea, el
número de hembras producidas por
hembra pOI' generación mavor, Id pre-
sentó P. persimilis 26,62 al consumir
T. urticae y se redujo a 13,57 cuando
se alimentó con M. progresivus.

Par-a N. idaeus no se observó di Iercncia
en el resultado de este parárnctro con,
sumiendo cualquiera de las dos presas;
G. annectens incrementó su Ro de
12,9 sobre T. urticae a 14,S3 al consu-
mil' M. progresivus.

Las curvas de sobrevivcncia Lx Y la
tasa de natalidad espec itica pOI' edad
específica Mx se presenta en las Figu-
ras 3 y 4. En las tres especies de Iito-
seidos sobre las dos presas, se observó
que el índice de mortalidad de la po-
blación permaneció bajo hasta que los
individuos estaban vicios es decir, se
observó alta sobrcvivencia en los esta-
dos inrnaduros.

En cuanto a la CUl'Vd de la natalidad
específica por edad (Mx), se nota que
la mayor producción de hembras se
presenta en los primeros días de la vida
adulta de la hembra y decrece con el
Jumento de la edad.

Otro parárnctro que se estimó es el
tiempo de mortalidad de 500/0 de la
población. En la Tabla S se observa
que este período íluctua entre I S 'y' 19
días para G. annectens y N, idaeus
cuando consumieron IdS dos presas:
par-a P. persimilis este tiempo luc de
21,7 d ias al consumir T. urticae y dis-
minuyó a 10,S días al alimentarse con
M. progresivus, lo cual re llcja Id no
prc íercncia pOI esta presa.

CONCLUSIONES

LI tiempo de desar-rollo de huevo d
adulto para G. annectens, N. idaeus
y P. persimilis fue en su orden, 6, 1;
4,2 y 4,S días cuando consumieron
T. urticae y de 5,7; 4,2 y 4,0 días
respectivamente al alimentarse con
M. progresivus.
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TABLA 5. Parárnetros de la labia de vida de tres especies de Phyloseiidae alimentados con T. urticae y M. progresivus a
25°C.

G. annectens N. idaeus P. persimilis

T. urticae M. progresivu s T. urticae M. progresivus .T. urticae M. progresivus

Tiempo de desarrollo (huevo-huevo) 8.4 7,9 5,6 5.6 6,4 5,5
Duración período oviposición 11.7 10,7 10,6 10,8 10,0 7,2

Fecundidad total (X) 18,0 22.5 18.0 20,8 31,3 22,6
Huevos/hembra/d ía (X) 1.5 2,2 1,7 1,9 3,1 3:1
Proporción de sexos (Hembra:macho) 3.8:1 3.7:1 4.4: 1
Tiempo de mortalidad del 50010 19,9 18.5 18,2 19,3 21,7 10,8
Tasa reproductiva neta (Ro) 12,9 14,8 14,0 14,5 26.6 13,6
Tiempor promedio de generación (T) 13,9 12,3 10,4 10,3 11,6 9,3
Tasa intrínseca de incremento (Rn) 0,184 0,22 0,252 0,257 0.282 0,28
Tasa finita de incremento (A) 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1.3
O ias duplicación población 3,8 3.2 2,8 2,7 2,5 2,5

N. idaeus y P. persimilis presenta-
I'On el período de preoviposición
más corto así: 1,38 y 1,64 días,
cuando la presa fue T. urticae y
1,36 Y 1,42 al alimentarse con M.
progresivus.
G. annectens y N. idaeus tuvieron
una mayor duración del período de
oviposición, 11,68 y 10,62 días al
consumir T. urticae y 10,68 y
10,78 días al alimentarse con M.
progresivus.

- La mayor duración del período de
postoviposición (9,24 días ocurrió
con P. persimilis al alimentarse con
T. urticae, y la menor (1,64 días) al
'consum ir M. progresivus.

- El número de huevos/hernbra/d ía
fue de 1,53; 1,67 y 3,12 para G.
annectens, N. idaeus y P. persirnilis
al consumir T. urticae y de 2,2; 1,9
y 3,1 cuando se alimentaron con M.
progresivus.

- La tabla de vida para G. annectens,
N. idaeus y P. persimilis mostró los
siguientes valores:

Ro: 12,9; 14,0 y 26,6 sobre T.
urticae y 14,8; 14,5 y 13,6
sobre M. progresivus.

Rm: 0,184; 0,252 y 0,282 al tener
como presa T. urticae y de
0,22; 0,257 y 0,28 al alimen-
tarse con M. progresivus.

A: 1,2; 1,3 y 1,3 al consumir T.
urticae y de 1,2; 1,3 y 1,3
cuando se al irnen taron con M.
progresivus.
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