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• RESUMEN

La mosca de los botones
florales Dasiops sp. es una de
las responsables de la caída
de botones de maracuyá y
causa pérdidas económicas a
los cultivadores de esta fruta
en el Valle del Cauca. Los
objetivos de este trabajo fue-
ron aclarar qué especies de
Dasiops atacan botones de
maracuyá, evaluar y caracter i-
zar su daño, estudiar el ciclo
de vida y conocer los enerni-
gos naturales de la especie
más abundante.

En el Departamento del
Valle se muestrearon 16 culti-
vos de maracuyá y sólo se
encontró la especie de D. ine-
dulis Steyskal infestando bo-
tones. Se determinaron los
porcentajes de infestación pa-
ra 7 cultivos.

Estos porcentajes oscilaron
entre .21 % Y 65 % para un
solo muestreo en cada culti-
vo. Al analizar los botones
infestados se pudo establecer
que el ataque es más frecuen-
te en aquellos de tamaño
medio, por lo cual se sugiere

realizar los
botones de
longitud.

muestreos en
1 a 3 cm de

tera: Reduviidae) y dos ara-
ñas de la familia Thomisidae
(Araneida).

En el ciclo de vida de D.
inedulis bajo condiciones de
laboratorio tuvo una dura-
ción promedia de 22,8 días.
La longevidad de adultos en
el campo fue en promedio
de 5,9 días, aproximadamen-
te cuatro veces mayor que en
el laboratorio. La relación de
sexos fue de 1: 1, pero no se
logró cópula ni oviposición
en cautiverio.

Se estudió el tiempo de de-
sarrollo de los botones flora-
les de maracuyá yse encontró
que el ciclo de vida de la pla-
ga tiene relación con éste, por
lo cual se espera que las po-
blaciones de D. inedulis va-
rién de acuerdo con los picos
de floración de los cultivos.

Los enemigos naturales de
D. inedulis encontrados du-
rante el estudio fueron dos
parásitos del género Opius
~Hymenoptera: Braconidae),
dos predadores identificados
como Zelus ribidus Lethierry
y Severin y Zelus sp. (Hemip-

• SUMMARY

The bud fly, Dasiops sp.
(Diptera: Lonchaeidae), has
been implicated in the loss
of Passion Fruit buds causing
economic damage in the Cau-
ea Valley (Colombia). The
objetives of this study was to
identify those epecies of Da-
siops which attack Passion
Fruit buds, to evaluate the
damage, to studv the life ey'
cle and to survey the natural
enemies of the most abundan
species.

Samples were taken from
16 Passion Fruit crops in the
Valle del Cauca Department
and only D. inedulis Steys-
kal was found feeding on the
buds. Inf~stacio n percentages
were between 21 %and 65%.
Buds of 1-3 cm were found to
be most frequently infested.
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In the laboratory the life cycle of
D. inedulis was completed in 22.8
days. Adult longevity was 5.9 days in
the field, four times longer than
in the laboratory. Sex ratio was 1: 1,
bur neither mating nor oviposition
were observed in captivitv. The pest's
life cycle was found to be related
to bud development.

Six species of natural enemies for
D. inedulis were detected: two parasi-
tes of the genus Opius (Hymenop-
tera: Braconidae) and four predators:

Zelus rubidus Leth ierry Severyn and
Zelus sp. (Hemiptera: Reduviidae) and
two spiders (Araneida: Thomisidae).

• INTRODUCCION

El maracuyá, conocido como "fru-
to de la pasión", es una de las espe-
cies de la familia Passifloraceae que se
cultiva por sus frutos comestibles. En
Colombia, existen cultivos extensivos
de la variedad Passiflora edulis f. fla-
vicarpa que es de fruto amarillo, del
cual se extraen concentrados que se
exportan a países como Suiza, Ale-
mania y E tados Unidos, en donde
tiene una amplia aceptación (Proexpo,
1982).

Una de las plagas más severas en los
cultivos de maracuyá es la mosca Da-
siops inedulis Steysdal (Dpter a: Lon-
chaeidae) ya que ataca los botones flo-
rales provocando su caída (Chacon y
Rojas, 1982).

La historia de Dasiops en Colombia
comienza en 1973 cuando Adolfo Tró-
chez y Luz Stella Cabo del Servicio de
Sanidad Vegetal del ICA enviaron
especímenes co lectados en maracuyá
en el Valle al Dr. Korythowski en el
Perú. Una de las especies fue nominada
D. luzstellae' (ICA, 1973; Figueroa,
1977). La segunda fue identificada
como D.passifloris McAlpine (ICA,
1973). Desafortunadamente no existen
réplicas de estos especímenes, por lo
cual no se han podido establecer com-
paraciones con otros Lonchaeidae cap-
turados posteriormente. En 1976, Po-
sada et al. registran únicamente a D.
passifloris como masticador del fruto.

Posteriormente se sigue registrando el
género Dasiops atacando estructuras

florales de maracuyá, pero sin especi-
ficar de qué especie se trata. En La
Unión (Valle) se produjo un ataque
generalizado de esta plaga en un cul-
tivo de 200 hectáreas (lCA, 1981).

Más tarde, se reportó otro ataque en
maracuyá por Dasiops sp. en Chinchi-
ná (Caldas) (lCA, 1983).

En 1980, Steyskal describió dos
nuevas especies de Dasiops entre las
cuales está D. inedulis. El taxónomo
indica que las tres especies conocidas
atacando flores de especies de Passi-
flora en las Américas son D_ passifloris
McAlpine, D.curubae Steyskal y D_
inedulis.

En 1983, se encontró a D_ inedulis
atacando botones de badea (ICA,
1983). El primer trabajo sobre Dasiops
en maracuyá se adelantó en el corregi-
miento de Lobo Guerrero, Municipio
de Dagua (Valle), Posso y Chacón en
1981. En ese trabajo se describen bre-
vemente los estados de desarrollo del
insecto y se estima el daño en botones
en un 36,4%. La especie en este traba-
jo fue identificada en 1983 por McAI-
pine como D.inedulis En 1984 Chacó n
y Rojas reportan esta especie como
plaga de botones florales de maracuyá
en el Valle de Cauca, siendo este el
primer registro de D.inedulis afectan-
do este cultivo en Colombia.

Es muy poca la información que se
tiene acerca de los hábitos y biología
de las especies de Lonchaeidae en el
Neotrópico (Korytkowsk i, 1971; Steys-
kal, 1980). Tampoco se tiene muy cla-
ro cuál especie es la principal respon-
sable de la ca Ida de botones de mara-
cuyá en el Valle, del Cauca, pues en
trabajos iniciados desde 1982 con
trampas de McPhail se han capturado
varias especies de la familia Lonchaei-
dae sin que se conozca todavía el papel
que juegan dentro del cultivo (Rojas et
al., 1985). Todo esto sumado al hecho
de que algunas especies de Lonchaei-
dae se constituyen en graves plagas que
afectan la producción, obliga aplantear
investigaciones que se dirijan a diluci-
dar estos aspectos-o

En este trabajo se propone aclarar
que especies de Dasiops están impli-
cadas en la caída de botones florales
de maracuyá en el Departamento del

Valle del Cauca, evaluar y caracteri-
zar el daño de éstos en varios cultivos
en un momento dado, así como estu-
diar el ciclo de vida y determinar ene-
migos naturales de la especie más fre-
cuente,

• MATERIALES Y METODOS

El trabajo se realizó en dos fases:
una de campo llevada a cabo en diver-
soso sitios del Valle del Cauca y otra
en el laboratorio y Estación Experi-
mental de la Universidad del Valle,
Cali (970 rn.s.n.rn. T= 23, 7[ C,H,R.
k 74,3 % ) durante los años 1984 y
1985.

Con el fin de establecer las espe-
cies de Dasiops que atacan botones
de maracuyá y de evaluar el daño se
hicieron muestreos en 16 cultivos si-
tuados en 4 zonas de vida de acuerdo
con la c'asificación de Holdridge
(Instituto Geográfico "Agustín Coda-
zzi", 1977). En cada cultivo se esco-
gió una plaza que se recorrió en zig-
zag tomado como rnmirno 100 boto-
nes al azar. Además, se tomaron da-
tos a cada cultivador acerca de exten-
sión, edad del cultivo, manejo y siste-
ma de siembra. Estos muestreos se
realizaron só lo en la variedad de fru-
tos amarillos, Passiflora edulis t. fla-
vicerpe.

En el laboratorio se disectaron los
botones bajo el estereoscopio y se
anotó el tamaño del botón (mrn}, daño
número de larvas y tamaño de éstas,
con el fin de obtener porcentajes de
infectación, la relación entre el tamaño
de botones y daño, y el número de
larvas por botón. Los botones que pre-
sentaron daño fueron dispuestos en ca-
jas de Petri de 10 cm de diámetro has-
ta que las larvas completaron su desa-
rrollo. Al abandonar el botón, las lar-
vas se transladaron a cajas de Petri
(7 cm diámetro) con arena estéril
(cámara pupal) donde transcurrió el
estado de pupa. Los adultos obtenidos
se montaron y enviaron a dos especia-
listas en Lonchaeudae, el Dr. F. McAI-
pine del Biosystematics Research Insti-
tute en Canadá y el Dr. Ch. Koryt-
kowski de la Universidad de Panamá
en Panamá.

Todos los enemigos naturales obte-
nidos en el laboratorio, así como los
detectados en las visitas a los cultivos
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se colectaron y fueron enviados a es-
pecialistas en el exterior, para su iden-
tificación.

En la fase experimental se estud ió
el ciclo de vida de la plaga y la rela-
ción con su planta hospedante. Para
esto se estableció en la Estación Expe-
rimental, un pequeño lote de 16 plan-
tas de maracuyá en espaldera. En el
primer per íodo de floración (9 meses
de edad) se hizo un seguimiento a 455
botones en 5 de estas plantas. Cada
botón se marcó y se midió su longitud
en mm cada 5 días a partir de 1 mm.

El ciclo de vida de D.inedu/is se
realizó en el laboratorio partiendo de
huevos y larvas recién nacidas en boto-
nes colectados en el campo. Esto debi-
do a que fueron infructuosos los inten-
tos de inducción de cópula y oviposi-
ción de adultos en cautiverio así como
tampoco se obtuvo oviposición de
hembras capturadas en el campo.

En frascos de vidrio de 5 cm de
alto por 1,5 cm de diámetro se colo-
caron en forma individual 35 larvas
recien nacidas dentro de botones sa-
nos. Dia iamente se cambio el alimen-
to y se midió su longitud y se determi-
nó si hubo mudas. La longitud del gan-
cho bucal se midió con la ayuda de un
micrómetro ocular. La duración total
del estado larval se obtuvo de nuevo,
pero sin disturbar los botones hasta
la salida de la larva. Al terminar su
desarrollo las larvas fueron trasladadas
a cámaras pupa les, en donde se conti-
nuaron las observaciones diariamente
hasta la emergencia de los adultos.

La longevidad de los adultos se de-
terminó para tres condiciones diferen-
tes: a) en el laboratorio en recipientes
de vidrio de 27 cm de alto por 16 cm
de diámetro sin alimento. b) las mis-
mas condiciones anteriores, pero con
alimento, consistente en un algodón
humedecido con solución azucarada al
3 % t Y e) en el campo, en jaulas cil ín-
dricas de muselina de 50 cm de alto
por 30 cm de diámetro que contenian
parte de una rama de maracuyá con
botones de varios tamaños y hojas,
estructuras estas que tienen glándulas
que secretan una substancia azucarada.

El período de incubación y la dura-
ción del per íodo larval, sin retirar el
botón de la planta, fue hecho en 10 ca-

TABLA 1. LOCALIDAD Y NUMERO DE ESPECIMENES DE D.inedu/is
OBTENIDOS EN CADA UNO DE LOS CULTIVOS MUESnlEADOS.

Número y sitio Zona de vida Extensión Edad No. de
cultivos (Holdridge) (plazas) (meses) Moscas

Emergidas
1. Ginebra bs-T * 10 24 23
2. La Estrella bh-MP** 1 10 10
3. Sonso bs-T 40 24 24
4. El cerrito bs-T 4 14 8
5. Cali bs-PM*** 5 plantas 24 7
6. Roldanillo bms-T**** 50 8 14
7. Roldanillo bms-T 60 24 O
8. La Unión brns-T 1 12 29
9. Rozo bs-T 4 15 78

10. Santa Elena bs-T 1 18 10
11. El Cerrito bs-T 2 7 ;30
12. Guavitas bs-T 20 plantas 16 17
13. Guavitas bs-T 0,5 plantas 12 O
14. Buga bs-T 3 28 28
15. Rozo bs-T 0,75 12 151
16. LoboGuerrero brns-T 2.5 14 17

* Bosque seco Tropical
** Bosque húmedo premontano
*** Bosque seco premontano
**** Bosque muy seco tropical

sos, después de observar en el campo a
las hembras ovipositando. Cada botón
se marcó anotando la hora de oviposi-
ción y se observó diariamente hasta
cuando las larvas abandonaron el bo-
tón.

Para determinar el período de incu-
bación también se siguió el desarrollo
de 5 grupos de huevos que se observa-
ron al estereoscopio hasta su eclosión.

Para tener información sobre la fer-
ti lidad se capturaron 24 hembras pro-
venientes de un cultivo en LoboGue-
rrero. Cada hembra fue d isectada al
día siguiente y se contó el número de
huevos formados en sus ovarios.

• RESULTADOS Y DISCUSION
Los 16 cultivos de maracuyá se

visitaron en diferentes épocas del año,
y en total se colectaron 3752 botones
florales de todos los tamaños. De estos
emergieron 446 adultos (Tabla .1) per-
tenecientes a una sola especia, identifi-
cada por F.McAlpine en Canadá como

Dasiopsinedu/is Steyskal (Diptera: Lon-
chaeidae). Sin embarqo en un trabajo
contemporáneo con éste realizado, en
Ginebra (Valle) se capturaron en tram-
pas McPhail cantidades abundantes de
la mosca Lonchaeidae Neosi/ba batesia
(Curran) que se creía implicada en la

ea ída de botones aunque parece estar
asociada a los nectarios. En trampas
McPhai I puestas en la Estación Experi-
mental en Cali se capturaron otros
Lonchae i dae en vía de identificación
y un especimen de Dasiops sp. (no ine-
du/is)

El daño causado por D.inedu/is se
produce cuando las larvas barrenan las
anteras no dehiscentes, continúan con
el ovario y provocan la ea ída del botón
y por consiguiente la pérdida del posi-
ble fruto (Fig.1 ). Este insecto fue de-
tectado atacando botones en todos los
sitios visitados dentro de cuatro zonas
de vida.

El porcentaje de infestación encono
trado en cultivos situados en la zona
de bosque seco tropical se presenta en
la Tabla 2. Estas cifras son un indicatí-
vo de la presencia de este insecto den-
tro de cada cultivo en un momento
dado y por ahora no se puede inferir
en cómo afecta la producción, ya que
el nivel de daño económico de esta
plaga todavía no se ha establecido en
Colombia.

Sin embargo las observaciones duo
rante el estudio hacen sospechar una
al.ta mortalidad de los estados de pupa
y adulto en condiciones de campo, así
como también una alta productivdad
de botones por parte de la planta.

18snrol FI\I
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FIGURA 1. Aspecto del dal'lo causado por Dasiops inedulis Steyskal en un bot6n
de Maracuyá.

FIGURA 2. INTERVALO DE CONFIANZA DEL 95 % PARA LONGITUDES
PROMEDIAS EN BOTONES DE MARACUYA INFESTADOS POR
D.inedu/is EN DIVESOS CULTIVOS EN EL VALLE.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1. Ginebra n = 87
2. La Estrella n = 41
3. Sonso n = 102
4. El Cerrito n = 204
5. Cali n = 28
6. Roldanillo n = 23
7. Rozo n = 135
8. Santa Elena n = 77
9. Guavitas n = 78
1O.Buga n = 73
11. Loboguerrero n = 49

TABLA 2. PORCENTAJE DE INFESTACION DE D.inedu/is EN BOTONES
FLORALES DE MARACUYA DE 10-25 mm DE LONGITUD RECO-

GIDOS EN LA ZONA DE VIDA DE BOSQUE SECO TROPICAL
(bs-T) EN EL VALLE DEL CAUCA.

CULTIVO No. LOCALIDAD PORCENTAJE DE INFES-
TACUON (%)

4
3
13
14
10
9
11

Promedio General

Ginebra
Sonso
Guavitas
Buga
Santa Elena
Rozo
El Cerrito

21,05
26,87
33,33
54,87
57.85
59.86
65,32
45,59

El número de larvas por botón fue
en promedio de 1,87 para 690 obser-
vaciones, con un rango de 1-13 larvas.
Se observó además que un botón pe-
queño (menor de 10 mm) no puede
albergar muchas larvas, por lo cual en
estos botones sobrevive generalmente
una sola larva. Los botones mayores
permiten el desarrollo de un mayor
número de larvas. En un botón de 35
mm de longitud, se detectaron 12 lar-
vas que inicialmente median 1 mm y
todas completaron su desarrollo.

Dentro de la fase experimental se
observó el crecimiento de los botones
florales del maracuyá. La evaluación
de los 455 botones florales marcados
mostró que solo 81 (el 17,80%) logró
llegar a flor, y los 374 restantes caye-
ron, siendo el 9 % de esta ca ída causa-
da por el ataque de D.inedu/is (infes-
tación natural). Gran parte de los bo-
tones cayó antes de alcanzar los 5 mm
de longitud.

A partir de las muestras de botones
florales colectadas en los cultivos, se
midió el de botones infestados para
cada localidad y se hizo un análisis de
distribución de frecuencias, con lo cual
se corroboró la relación entre tamaño
del botón y la infestación. Para cada
sitio se obtuvo la medida y un interva-
lo de confianza del 95 % para la medi-
da real en el momento del muestreo.
Los resultados esquematizan en la
Fig. 2, en donde se observa que la me-
dida de las longitudes de los botones
infestados c~e dentro de un rango de
tamaños entre 14 y 25 mm. Esto no
descarta que hayan larvas en botones
más pequeño o más grandes, pero sí
nuestra que la población larval está
más concentrada en este rango de ta-
maños. La consistencia y el color de
las anteras en maracuyá cambia con el
tamaño del botón, siendo acuosa y
verdes hasta los 10 mm. De 10-38 mm
se tornan un poco más espesas y ama-
rillas; de 38-45 mm las anteras se se-
can y el polen ya formado es pegajoso.

Para el cultivador que va a realizar
un muestreo es importante que dentro
de la muestra incluya los tamaños del
botón donde sea más probable encon-
trar el insecto. De acuerdo con estos
resultados los porcentajes de infesta-
ción presentados en la Tabla 2 están
dados para tonqitudes' entre 10 y 30 mm,
rango que se propone para obtener ma-
yor eficiencia en los muestreos.

SOCOLEN19
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Se sabe que este fenómeno de pér-
dida de estructuras reproductivas es
natural en muchas especies vegetales,
siendo mayor en una que otras; sin
embargo se puede agudizar por falta de
nutrientes (Leopold y Kriedemann,
1975).

Los datos obtenidos con los 81 bo-
tones que florecieron fueron prome-
diados y se determinó la curva de cre-
cimiento que se muestra en la Fig.3
También se siguió el crecimiento de
los botones infestados por D.inedu-
lis, notándose que su longitud deja de
aumentar hasta detenerse unos pocos
días después de la oviposición. En 10
de los casos de infestación natural ob-

servados durante la marcada de los bo-
tones, la larva completó su desarrollo
y abandonó el botón antes de que éste
cayese.

Mediante este estudio se puede es-
tablecer que el desarrollo completo
del botón toma 28 días y que las eda-
des de los botones más afectados por
D.inedulis están entre los 15 y 23 días.

El ciclo de vida de D.inedulis bajo
cond iciones de laboratorio fue en pro-
med io de 22,8 días. En la tabla 3 se
presenta la duración de cada estado de
desarrollo.

La observación del tiempo de dura-
ción y tamaño de los instares larvales

FIGURA 3. DESARROLLO DE BOTONES FLORALES DE MARACUYA EN
LONGITUD CON RESPECTO AL TIEMPO

mm 45
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O
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T
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Botón sano

__ - - - - . Botón infestado

Tiempo (Días)

15 21 27 30

TABLA 3. CICLO DE VIDA DE D.inedulis EN CONDICIONES DE LABORA-
TORIO (CALI).

ESTADO No. DE OBSERVACIONES DURACION EN OlAS

PROMEDIO RANGO +D.E.

Huevos 42 2,28 2-3 0,45

Larvas sin manipuleo 33 5,69 4-9 1,19

Pupa 302 12,89 10-17 2,08

Huevos + Larva (sin
manipuleo) 8 8,87 8-10 0,78

Durante el estudio se pudo obser-
var tanto el tiempo de desarrollo de los
botones florales como el de D.inedulis,

. notándose que están relacionados de
tal forma que la plaga tiene asegurado
el alimento de su descendencia. Esto
es posible gracias a que la planta del

exigió la constante manipulación y por
tanto interferencia en el normal desa-
rrollo de las larvas, por lo cual la mor-
talidad de éstas fue alta y el período
larval se alargó un poco. El promedio
de duración del estado larval en boto-
nes sin ningún manipuleo fue en pro-
med io de 5,85 días, mientras que la
suma de la duración de los instares de
6,7 días.

La duración del estado larval se
verificó bajo condiciones de campo en
la Estación Experimental en los boto-
nes marcados e infestados naturalrnen-
te. Se tienen datos para 11 botones
cuyas larvas completaron su desarro-
110 y reiteraron los períodos medios
en laboratorio. El tamaño y ubicación
de los estados inmaduros se resume
en la Tabla 4.

En cuanto a la longevidad de adul-
tos se observó que estos se muestran
muy susceptibles a las condiciones
de cautiverio, En el laboratorio, la
longevidad no varió mucho cuando se
alimetaron como se muestra en la Ta·
bla 5, mientras que en el campo con
follaje llegaron a vivir hasta 20 días.

A pesar de que en el campo los
adultos se al imentaron de nectarios y
vivieron más tiempo, no se notó como
portamiento de cópula y oviposición
aunque la relación de sexos fue variada
previendo territorialidad o aqrupa-
miento. Debido a esto se cree que el
comportamiento de apareamiento es
algo complejo o requiere condiciones
especiales que el cautiverio entorpece.
En los cultivos se observa con frecuen-
cia a los adultos formando pequeños
enjambres de aproximadamente 5·50
individuos que vuelan en z iq-zaq pro-
duciendo un sonido característicos.

Para 392 especímenes emergidos en
el laboratorio la relación de sexos fue
de 1: 1. El número de huevos por hern-
bra disectada en el laboratorio fue de
21,64 para 24 observaciones, con un
rango de 3-29 huevos por hembra. El
número de huevos por cada postura
dentro del botón fue de 2,73, con un
rango de 1 a 5, en 26 observaciones.
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TABLA 4. UBICACION y TAMAÑOS PROMEDIOS DE ESTADOS INAMA-
DU ROS DE Dadiops inedu/is

HUEVO LARVA PUPA
Diámetro Diámetro 1 instar 2 instar. 3 instar.
ecuatorial polar

LONTITUD PRO-
MEDIO (mm) 0,17 1,16 1,39 3,19 6,53 3,72

UBICACION DEL Dentro de anteras Dentro del botón. Consume En el suelo y
ESTADO o sobre pétalos ginoceo y androceo hajarasca.

TABLA 5. LONGEVIDAD DE ADULTOS DE D.inedu/is BAJO CONDICIONE:S
DE CAMPO Y DE LABORATORIO.

CONDICION LOGEVIDAD PORMEDIO RANGO No. DE OBSER-
TOT AL (d (as) Id (as) VACACIONES.

Laboratorio sin
alimento 1,05 1-2 53

Laboratorio con
alimento 1,5 1-3 87

Campo en jaulas
con follaje. 5,9 1-20 58
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FIGURA No. 4 RELACION ENTRE EL DESARROLLO DE BOTONES DE
FLORES DE MARACUYA y EL CICLO DE VIDA DE D.ine-
du/is.

maracuyá florece a medida que sus ra-
mas crecen, produciendo un botón
floral en la axila de cada hoja (Proex-
po, 1982). En la Fig. 4, se relaciona
gráficamente el ciclo de la plaga y los
botones. En el eje horizontal se pre-
senta el tiempo y sobre éste, super-
puestos, el desarrollo de tres genera-
ciones de botones (parte superior)
y dos generaciones de D.inedu/is
(parte inferior). Los estados de huevo

Los estados inmaduros (H, L Y P)
de D.inedu/is se desarrollan normal-
mente y para cuando el adu Ito emerja
los botones pequeños del extremo de
la rama han crecido lo suficiente para
ser ovipositados. Así mismo ocurre
para el botón 2 y 3. Nótese que en el

y larva (H Y L) transcurren dentro del
botón y los de la pupa y adulto (P y
A) fuera de éste.

momento de oviposición se da un mar-
gen de 7 días para empezar a reg istrar
el crecimiento de la generación de bo-
tones sigu ientes.

De acuerdo con esto se espera que
las poblaciones de D.inedu/is estén
estrechamente relacionadas con los pe-
riodos de floración de los cultivos. Se
debe tener en cuenta que después de
empezar su primera floración, la planta
de maracuyá mantiene siempre alguna
cantidad de flores, dándose varios pi-
cos de floración al año, según las con-
diciones agroclimáticas (Chacon, 1983).

Durante el estudio se detectaron
dos parásitos y cuatro predadores ac-
tuando sobre D.inedu/is.

Los parásitos, dos especies de géne-
ro Opius (Hymenoptera: Braconidae),
fueron identificados por los taxóma-
nos Shark ev y Martín del Biosystema-
tics Research Institute en el Canadá.

Los parásitos se desarrollan sobre
los estados de larva y pupa, y emergen
de ésta. Estos parásitos son muy esca-
sos y se encontraron sólo en dos cul-
tivos situados en Rozo y Ginebra, si-
tios en donde no se aplicaban insectici-
das. El género Opius no había sido
reportado en Colombia como parási-
to de Dasios. Los predadores observa-
dos en el campo actuaron sobre adul-
tos de D.inedu/is. Se sabe de casos de
predación sobre larvas, ya que se han
observado avispas de la subfamilia Po-
Iybiinae (Hymenoptera: Vespidae)
agujereando la base del botón y extra-
yendo larvas para consumirlas all í
mismo.

Entre los predadores de adultos se
observaron ninfas de Ze/us rubidus Le-
thierry y Severin y adultos de Ze/us sp,
(Hemiptera: Reduviidae) predando
sobre el follaje. Estas ch inches se en-
cuentran también consumiendo otras
moscas de las familias Muscidae y Oti-
tidae.

Entre los artrópodos predadores,
quizá con más frecuencia, se observan
arañas. Se pudo sorprender dos espe-
cias de la familia Thomisidae (Aranei-
dae) consumiendo adultos D.inedu/is.
Estas especies fueron identificadas por
el Dr. A. Lise, en el Brasil, como pos.
Synaemops subropunctatum y Metadi-
aea bianulipes, ambas de las subgami-
lias Misumeninae. Estas arañas tienen
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el hábito de situarse entre las brácteas
y el botón o entre las hojas en espera
de su presa que se acerca a ovipositar,
a alimentarse de nectarios o a descan-
sar.

Recientemente se ha observado
otro arácnido de la familia Araneidae
pos. Verrucosa predando adultos sobre
botones.

• CONCLUSIONES
- Dasiops inedulis Stevskal es la úru-

ca especie de este género que se en-
cuentra dentro de botones florales de
maracuyá (Passiflora edulis f. f1avi-
carpa) en el Valle del Cauca.

- El ciclo vital de
- El ciclo vital de D.inedulis dura en

promedio 22,8 días y tiene estrecha
relación con el tiempo de desarrollo de
los botones florales del huésped.

- D.inedulis es un insecto amplia-
mente distribuido en el Valle del Cau-
ea. infestando cultivos de rnaracuvá si-
tuados en zonas de vida correspondien-
tes a bosque seco Tropical (bs-T). bos-
que muy seco Tropical (brns-T), bos-
que seco Premontano (bs-PM) y bos-
que húmedo Premontano (bh-PM).

- Los muestreos de botones florales
de maracuyá para evaluación larval de
D.inedulis deben hacerse de botones
con un tamaño entre 10 Y 30mm con
el fin de obtener datos más confiables
que utilizando otros tamaños.

- Los adultos de D.inedulis son sus-
ceptibles a condiciones de cautiverio,
por lo cual su cría masal se dificulta.
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