
Biología del salivazo Prosapia simulans
(Homoptera: Cercopidae), nueva plaga de gramíneas

cultivadas en Colombia
Biology of the spittlebug Prosapia simulans (Homoptera: Cercopidae), new pest of

cultivated graminoids in Colombia

JAIRO RODRÍOUEZ CHI'., ULlSES CASTRO v», ANUAR MORALES R.I, DANIEL C. PECKI

RevistaColombianadeEntomología29(2):149-155(2003)

Resumen. La primera detección del salivazo Prosapia simulans (Walker) para Colombia en 1999. fue una
voz de alerta para ganaderos y cañicultores del Valle del Cauca donde ya alcanza niveles económicos en
Brachiaria. A pesar de su importancia en pastos y caña en Centroamérica. se conoce poco sobre su
biología. Con el fin de obtener los fundamentos necesarios para avanzar en su manejo. se hicieron
mediciones morfológicas para reconocer los estados de desarrollo. Para cuantificar el ciclo de vida, se
observaron los huevos en cajas de petri bajo incubación. y las ninfas y los adultos en materas del
hospedero. Para establecer los sitios de oviposición se recuperaron los huevos de grupos de hembras
mantenidos en materas con diferentes sustratos. Al igual que otras especies del salivazo, los huevos de
P. simulans pasaron por cuatro fases de desarrollo morfológicamente distinguibles, las ninfas pasaron
por cinco ínstares y los adultos mostraron dimorfismo sexual. La duración del estado de huevo fue 18 ±
1,3 días, las ninfas 45,6 ± 5,4 días y la longevidad media de los adultos 16,5 días para un ciclo de vida
total de 71,9 días. Un estudio adicional confirmó incidencia alta de diapausa en huevos provenientes del
campo (69,8% en el período enero-mayo 2001) cuando la eclosión se exlendió hasta 128 días. Las
hembras exhibieron una preferencia por el tallo como sitio de oviposición con 82,7% del total de los
huevos recuperados. En contraste con otras especies-del complejo salivazo en Colombia, P. simulens
tiene ciclo de vida largo y prefiere el tallo como sustrato de oviposición. Hasta la fecha, la presencia de P.
simulans en Colombia está limitada a cuatro localidades del Valle del Cauca.
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Summary. The first detection of the spittlebug Prosapia simulans (Walker) (Homoptera; Cercopidae) for
Colombia in 1999 was a warning for ranchers and sugar cane growers in the Cauca Valley, where it already
has achieved economic levels in Brachiaria. Despite its importance in pastures and cane in Central
America, little is known about its biology. In order to obtain the foundation necessary to advance in its
management, morphological measurements were used to recognize the life slages. To quantify the life
cycle. observations were made of eggs in petri dishes under incubation, and the nymphs and adults on
potted host plants. To establish oviposition sites, eggs were recovered from groups of females maintained
in pots with differenl substrales. As with other species of spittlebugs, the eggs of P. simulans passed
through four morphologically distinguishable developmental stages, the nymphs passed lhrough five
instars, and the adults showed sexual dimorphism. The duration of the egg stage was 18 ± 1,3 days, the
nymphs 45,6 ± 5,4 days. and the mean longevity of the adults was ] 6,5 days, for a total life cycle of 71,9
days. An additional study confirmed a high incidence of diapause in eggs from the field (69,8% in the
period of January-May 2000) where egg eclosion was extended up to 128 days. Females exhibited a
preference for the stem as an oviposition site with 82,7% of the eggs recovered. In contrast with olher
species of the spittlebug complex in Colombia, P.simulans has a long life cycle and prefers the stem over
soil as oviposition substrate. So far, the presence of P.simulans is limited lo four localities of lhe Cauca
Valle.
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Introducción mente importantes en Brachiaria decum-
bens (Peck et al. 2001). P. simulans pro-
bablemente provino de Centroamérica
donde es una plaga importante de forra-
jes y caña de azúcar.

En junio de 1999 se detectó por primera
vez para Suramérica y Colombia el género
Prosapia y la especie P. simulans (Walker)
(Rodríguez et al. 2000; Peck et al. 200]).
En esle estudio P. simulans fue detectado
en cuatro municipios en el valle geográfi-
co del río Cauca: Santander de Quilichao
(Cauca). Cerrito, Calima el Darién y Yotoco
(Valle del Cauca). Estas poblaciones se
describieron como persistentes y abun-
dantes, alcanzando niveles económica-

El mión o salivazo de los pastos es un
insecto chupador que se alimenta exclusi-
vamente de la savia de las plantas, particu-
larmente del xi lema (Fewkes 1969). Las
ninfas en la familia Cercopidae se caracte-
rizan principalmente por la masa de espu-
ma que la ninfa construye en su sitio de

alimentación sobre el hospedero, sirvien-
do de defensa de enemigos naturales y
protección en condiciones climáticas ad-
versas (Whittaker 1970). A diferencia de
las ninfas, los adultos no producen espu-
ma, empleando como mecanismo de de-
fensa su habilidad para sallar, apoyado
adicionalmente por el aposematismo y un
mecanismo secundario de defensa deno-
minado autohemorragia (Peck 2000a).

De las aproximadamente 360 especies de
cercópidos registrados en el Neotrópico,
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20-30 son plagas de gramíneas, principal-
mente de los géneros Aeneolamia, Deois,
Mahanarva, Prosapia y ZuUa (Peck 1999).
Están ampliamente distribuidas geográfica-
mente y altitudinalmente en gramíneas del
neotrópico, desde el sur de los Estados
Unidos hasta el norte de Argentina, y des-
de el nivel del mar hasta los 3.000 msnm.
La diversidad taxonómica del grupo se ex-
presa en Colombia donde se han registra-
do 15 especies de seis géneros: Aeneolamia
bogotensis (Distant). A. Iepidior (Fowler),
A. reducta (Lallernand). A. varia (Fabricius),
Mahanarva sp. nov., M. andigena (Jacobi).
M. phantastica (Breddin), Notozulia
entreriene (Berg), Prosapia sirnuleris
(Walker), Sphenorhina rubra (lo), Zulie
birubromaculata (Lallemand), Z. carbo-
naria (Lallernand). Z. pubescens (F.)y ZuUa
sp. nov. (Peck 2001).

El salivazo es considerado la plaga más
limitante en la producción ganadera de
América tropical (Lapointe y Miles 1992;
Valerio et al. 2001). Un complejo diverso
de 11 géneros nativos ataca gramíneas
cultivadas, que incluye casi todos los gé-
neros importantes de forrajes (Bothrio-
chloa, Brachiaria, Cynodon, Penicum,
Penniseturni (Peck 2001). al igual que la
caña de azúcar (Fewkes 1969; Guagliurn,
1972) y bajo ciertas circunstancias arroz y
césped (Nilakhe 1985; Tashiro 1987). Por
varias razones aún no se cuenta con una
efectiva estrategia de MIP (manejo integra-
do de plagas) para esta plaga en forrajes
tropicales (Peck 2000b). La diversidad
taxonómica del grupo implica que la bio-
logía y las tácticas de manejo apropiadas
varían de una región a otra, entonces el
manejo de la plaga es afectado por una
simplificación del problema dado el rango
de variación en las asociaciones salivazo/
forraje/hábitat.

Se estima que 52,4% de la superficie apro-
vechable en Colombia está dedicado a pas-
tos (DANE 1998). Dentro de éstos, el
género Brachiaria, particularmente B.
decumbens Stapf., es la más difundida en
América tropical con un área aproximada
de 40 millones de ha (Pizarro et al. 1998).
La difusión de este cultivar se debe a sus
características agronómicas que le confie-
ren adaptabilidad a suelos ácidos e infér-
tiles, altos rendimientos, tolerancia al
pastoreo intensivo y el pisoteo de los ani-
males (Keller-Grein et al. 1996). Sin embar-
go, sufre una desventaja comparativa con
relación al salivazo de los pastos por su sus-
ceptibilidad alta al ataque del insecto. En la
actualidad, Colombia cuenta con un área
aproximada de 4,720,000 ha. susceptibles
al ataque del salivazo en el trópico seco y
1,140,000 ha. en el trópico húmedo, con
una disminución en los ingresos del pro-
ductor de US $8.5-34.0 millones anuales
atribuidos al daño causado por el salivazo
(Holmann y Peck, manuscrito sometido).

A pesar de su importancia económica, exis-
te poca información biológica sobre espe-
cies del salivazo. En Colombia, el Centro
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT)
ha venido estudiando la biología, compor-

tamiento y distribución de varias especies
para llenar este vacío y proveer datos fun-
damentales para lograr avances en el
manejo integrado de la plaga. La imple-
mentación exitosa de tácticas de manejo
depende de información específica del
complejo de especies y del hábitat
(estacionalidad, hospederos, sistema de
manejo de pradera y producción), en la
región donde se quiere ejercer un control.
Además, requieren un conocimiento de-
tallado de aspectos como reconocimiento
de los estados de vida, duración del ciclo
de vida, fenología, enemigos naturales, y
preferencias de hospedero y hábitat.

Prosapia slrnulens, además de ser una nue-
va plaga en B. decumbens para Colombia,
se presenta como plaga potencial de la
caña de azúcar. Esta especie es una plaga
muy dañina en cultivares de caña de azú-
car en Centroamérica (Peck et al. 2001).
Aunque hasta ahora P. simulans no ha sido
detectada atacando este cultivo en Colom-
bia, podría amenazar la producción coin-
cidente con la prohibición de las quemas.
La prohibición de las quemas en una re-
gión de Brasil causó la emergencia de una
nueva plaga de salivazo en caña que ante-
riormente no sufría por esta clase de pla-
gas (Botelho et al. 2000).

Con el propósito de solucionar la carencia
de información específica de P. simulans
en el Valle del Cauca. se realizaron una se-
rie de estudios para contribuir a la fase
diagnóstica. Esto incluye una descripción
de los estados de desarrollo de los hue-
vos, ninfas y adultos, duración de los
mismos y preferencias en los sitios de
oviposición. Además, se estudió el patrón
de eclosión de los huevos obtenidos del
campo para confirmar la diapausa , y se
determinó la distribución geográfica ac-
tual. Esta información ofrece los funda-
mentos biológicos necesarios para avanzar
en el MIP de P. simulans en gramíneas cul-
tivadas de Colombia.

Materiales y Métodos

Origen y manejo del insecto. Los adul-
tos de P. simulans se recolectaron en
pasturas de B. decumbens localizados en
la vereda La Primavera, municipio Calima
el Darién, departamento del Valle del Cauca
a 1.621 msnm (Hacienda La María,
3.940oN, 76.438°W). Los estudios bioló-
gicos se realizaron en las instalaciones del
CIAT, Palmira, Valle del Cauca, localizado a
3.517°N y 76.367°W, altitud 965 rnsnrn.
precipitación anual 1.000 mrn. y tempera-
tura promedia de 24°C.

Con el propósito de contar con todos los
estados de desarrollo del insecto y su-pe-
rar su estacionalidad en el-campo, se
implementó una colonia en casa de malla
según la metodología de Lapointe et al.
(1989) y Rodríguez et al. (2002). Los adul-
tos se mantuvieron en una cámara de
oviposición constituida por una jaula de
madera (40 x 40 x 80 cm), piso removible
con sustrato de oviposición (barro de 1
mm de espesor) y aberturas laterales para

el alimento. En la colonia y los demás es-
tudios se usó B. ruziziensis Germain y
Everard (CIAT 654). Los huevos se separa-
ron del sustrato por notación en agua sa-
turada con sal y se almacenaron en cajas
de petri sobre papel filtro húmedo hasta
la eclosión. Las nuevas ninfas se traslada-
ron en grupos de 15 a materas plantadas
con B. ruziziensis preparadas especialmen-
te para alta disponibilidad de raíces su-
perficiales (sitios de alimentación), y
cubiertas con una tapa de aluminio pinta-
da de blanco provista de un orificio para
darle paso al material vegetal. Estas con-
diciones aseguraron un microclima favo-
rable para el desarrollo de las ninfas.

De acuerdo con protocolos establecidos
anteriormente por Rodríguez et al. (2002).
se realizaron mediciones de ciertas carac-
terísticas externas para caracterizar los di-
ferentes estados de desarrollo. Para los
huevos se midió el largo y ancho máximo
de las cuatro fases de desarrollo. Para las
ninfas se midió el ancho de la cápsula
cefálica, largo del estilete (punto distal del
labro al punto distal del labio). largo del
cuerpo y largo del muñón alar anterior de
los cinco ínstares y para machos y hem-
bras del ínstar Vb próximo a pasar a la fase
adulta. Para los adultos se midió el ancho
del cuerpo, largo del cuerpo con y sin ala,
largo del ala anterior y largo del estilete de
ambos sexos. Para la caracterización
morfológica de cada uno de los estados, se
emplearon 100 huevos de hembras prove-
nientes de la colonia, 40 ninfas de la colo-
nia, y 40 adultos recolectados directamente
del campo. Las mediciones se realizaron
mediante un microscopio estereoscopio
acondicionado con una reglilla ocular.

Ciclo de vida. Se estableció la duración
promedia de cada una de las fases de de-
sarrollo según metodologías establecidas
previamente (Rodríguez et al. 2002). Para
los huevos, se emplearon 100 huevos de
< 12 horas de edad, provenientes de gru-
pos de hembras diferentes, y evaluados
diariamente mientras se mantenían sobre
papel filtro húmedo en cajas de petri bajo
condiciones controladas (2re, 100% HR,
oscuridad total).

Para las ninfas se emplearon 40 ninfas de
< 12 horas de edad para infestar en
materas individuales establecidas como en
la descripción de la colonia. El paso de un
ínstar a otro se determinó mediante ob-
servación directa de la ninfa o de la exuvia.
Para los adultos se emplearon 40 adultos
tenerales < 12 horas de edad provenien-
tes de la colonia, colocando cuatro indivi-
duos no sexados por matera preparada con
la planta huésped, bajo un cilindro de
acetato transparente. Este cilindro se cu-
brió en la parte superior con un trozo de
muselina para evitar el escape de los indi-
viduos. Para facilitar la evaluación de los
adultos, se adicionó una capa de arena blan-
ca en la superficie del sustrato la cual faci-
litó la ubicación de los adultos en el piso.
Al retirar los adultos muertos se procedió
a determinar su sexo. Se calculó la longe-
vidad promedio para cada una de las cua-
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tro fases de desarrollo de los huevos, los
cinco ínstares y los sexos de los adultos.

Sitios de oviposición. Para determinar la
preferencia por sitio de oviposición con re-
lación al tipo de sustrato, se simularon con-
diciones de campo en casa de malla de
acuerdo con metodologías ya establecidas
(Rodríguez et al. 2002). A materas planta-
das con B. ruziziensis, se adicionó una capa
de suelo mullido de 2,0 cm de espesor sos-
tenida por una tapa de aluminio invertida.
Se cubrió la mitad de la superficie con 2.0 g
de hojarasca seca (porciones de 1-2 cm de
largo de hojas y tallos de B. ruziziensis). Se
colocaron seis adultos tenerales (cuatro
hembras) < 12 horas de edad en cada una
de las io materas bajo el cilindro de acetato.
A los 10 días se recuperaron los huevos de
los cuatro sustratos: suelo bajo hojarasca,
suelo descubierto, hojarasca y sobre la plan-
ta. Los huevos depositados en el suelo se
recuperaron por flotación, y los demás me-
diante inspección directa del material con
la ayuda del estereoscopio.

Incidencia de diapausa. Se realizó un
estudio para confirmar la diapausa en los
huevos de P. simulans provenientes del
campo. Paralelo a un estudio sobre la fluc-
tuación poblacional de P. simulans en el
Valle del Cauca (Hda. Piedechinche, vereda
Santa Helena, municipio El Cerrito) (CIAT
2001), cada semana se colectó un grupo
de ~2 hembras de cada mitad de cinco
parcelas de muestreo de B. decumbens.
Se les colocaron a ovipositar en cajas petri
con papel filtro húmedo mantenidos bajo
condiciones controladas. Se cuantificaron
los días hasta eclosión para determinar la
incidencia y duración de la diapausa du-
rante el período enero-mayo de 200l.

Distribución geográfica. Se reunió la
información sobre la distribución geográ-

fica conocida de P. simulans desde su pri-
mer registro en el país en 1999. Para esto,
se registró su presencia o ausencia en
muestreos de pasturas en diferentes zo-
nas del país con varios grupos de colabo-
radores. Se incluyeron los registros de
ausencia solamente si otras.especíes del
complejo se encontraron en et rnuestreo
específico (indicando hábitat apropiado).

Análisis. Los datos registrados durante
los ensayos se agruparon en valores míni-
mos, máximos y promedios con el error
estándar como medida de variación. To-
dos los análisis estadísticos se realizaron
utilizando el programa SAS y la prueba de
comparación múltiple Tukey-Kramer HSD
al P.::;.0.05.Para el caso específico de la lon-
gevidad de los adultos, se empleó la dis-
tribución de Weibull (Pinder et al. 1978)
para establecer la longevidad media de la
población y de los sexos.

Resultados

Huevo. Los huevos de P.simulans pasaron
por cuatro fases de desarrollo (SI, S2, S3,
S4, sensu Fewkes 1969 y Wiedijk 1982),
plenamente distinguil;>les por su aparien-
cia externa y tamaño. En la fase SI, los hue-
vos fueron de color amarillo y sin evidencia
de desarrollo. En la fase S2, había una man-
cha roja localizada debajo de la línea de
eclosión. En la fase S3, la línea de eclosión
estaba abierta y la superficie negra del opér-
culo estaba expuesta. En la fase S4, final-
mente había un par de puntos rojos a los
costados del corión, y otra pareja al lado de
la línea de eclosión que representaban los
ojos. El tamaño de los huevos, tanto ancho
como largo, se incrementó significativa-
mente al pasar de una fase a tra (Tabla 1).

La duración promedio del estado de hue-
vo fue de 18 días dividido en 6,9, 2,1, 4,0

Y 5,2 días para cada una de las fases de
desarrollo, que correspondieron a 38,3,
11,7, 22,2 Y 28,9% de la duración total
del huevo, respectivamente (Tabla 2).

Ninfa. En cada uno de los parámetros
morfológicos evaluados, hubo un incre-
mento significativo en el tamaño de un
ínstar a otro (Tabla 3). En contraste, a lo
largo del cuerpo y estilete no hubo
traslape para el ancho de la cápsula
cefálica entre los ínstares. El ínstar Vb
superó al ínstar Va en todos los paráme-
tras. A nivel de sexo, las hembras del
ínstar Vb superaron a los machos del
ínstar Vb en cada uno de los parámetros.
La duración promedio para la fase ninfal
fue 45,6 días dividido en 6,7, 7,5, 9,3,
10,0 Y ]3,1 días para cada uno de los
ínstares, respectivamente, que corres-
pondieron a 14,7, 16,4,20,4,21,9 Y
28,7% de la duración total de la ninfa,
respectivamente. La duración del ínstar
V sobrepasó los demás ínstares, y fue más
corto para el ínstar I y 1I (Tabla 4).

Adulto. Con excepción del largo del ala an-
terior, las hembras superaron a los machos
en cada uno de los parámetros morfológicos
evaluados (Tabla3). Con respecto a los sexos
del ínstar Vb, los adultos presentaron un
incremento en el ancho de la cápsula cefálica
y largo del ala anterior, pero una disminu-
ción en el largo del cuerpo y estilete. La lon-
gevidad media para adultos de P. simulans
fue 16,5 días, con una longevidad media de
15,3 días para los machos y ] 7,9 días para
las hembras, superando a los machos en 2,6
días. Bajo las condiciones del ensayo, la du-
ración total del ciclo de vida para P.simulans
fue 71,9 días (18,0 + 45,6 + 8,3, huevo +
ninfa + 'l2adulto).

Las hembras de P. simulans presentaron
una preferencia marcada por la superficie

Tabla 1. Tamaño (rnm) de los huevos del salivazo P. simulans según fase de desarrollo (promedios ± E.E., rango)

Estados de desarrollo
Parámetros

S1 S2 S3 S4

Largo 1,16 ± 0,03 a 1,18 ± 0,03 b 1,21 ± 0,03 c 1,25 ± 0,03 d

(1,09 - 1,24 ) (1,10 - 1,26) (1,14 - 1,30) (1,19 - 1,34)

Ancho 0,32 ± 0,02 a 0,34 ± 0,01 b 0,39 ± 0,03 c 0,42 ± 0,01 d,
(0,29 - 0,36) (0,31 - 0,37) (0,30 - 0,47) (0,39 - 0,46)

n 100 83 81 75

Para cada medida. promedios seguidos por letras distintas son estadísticamente diferentes al P<0.05.

Tabla 2. Duración (días) de los huevos de P. simulans según fase de desarrollo

Estados de desarrollo

S1 S2 S3 S4 Total

Promedio ± E,E 6,90 ± 1,09 d 2,13 ± l,69 a 3,98 ± 0,77 b 5,18 ± 0,58 c 17,99 ± 1,27

Rango (6 - 13) (1- 9) (2 - 5) (4 - 7) (16 - 23)

n 100 83 81 75

Promedios seguidos por letras distintas son estadísticamente diferentes al P<O.05.
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Tabla 3. Tamaño (mm) de los estados de vida ninfal y adulto de P.simulans (promedio ± E.E., rango; n=40)

Estado de vida Ancho cápsula Largo cuerpo Largo cuerpo Ancho Largo estilete Largo ala
cefállca sin ala con ala cuerpo anterior

Ínstar I 0,45 ± 0,02 a l,66±0,17a 0,36 ± 0,04 a
(0,36 - 0,50) (1,24 -1,96) (0,28 - 0,44)

Ínstar 11 0,65 ± 0,03 b 2,33 ± 0,31 b 0,47 ± 0,03 b
(0,50 - 0,69) (1,55 - 2,88) (0,37 - 0,52)

Ínstar 111 0,96 ± 0,03 e 3,16 ± 0,21 c 0,62 ± 0,05 c 0,32 ± 0,02 a-
(0,89 - 1,01) (2,64 - 3,70) (0,53 - 0,73) (0,27 - 0,37)

Ínstar IV ],42 ± 0,06 d 5,99 ± 0,57 d 0,97 ± 0,04 ed 0,90 ± 0,08 b
(1,28 - 1,51) (4,91 - 7,52) (0,89 - 1,04) (0,71 - 1,10)

instar Va 1,92 ± 0,01 e 7,79 ± 0,43 f 1,16 ± 0,05 g 2,23 ± 0,13 c
(1,78 - 2,13) (6,64 - 8,50) (1,04 - 1,27) (1,78 - 2,43)

Instar Vb hembra 2,01 ± 0,08 f 8,12 ± 0,95 g 1,30 ± 0,05 h 2,27 ± 0,13 c
(1,84 - 2,13) (6,07 - 10,86) (1,19 - 1,39) (1,78 - 2,55)

Ínstar Vb macho 1,92 ± 0,09 e 7,99 ± 0,65 g 1,28 ± 0,06 h 2,26 ± 0,09 c
(1,78 - 2,19) (6,43 - 9,43) (1,04 - 1,42) (1,99 - 2,43)

Adulto hembra 2,31 ± 0,06 h 8,18 ± 0,61 h 8,71 ± 0,33 a 4,63 ± 0,15 a 0,98 ± 0,33 f 6,80 ± 0,22 d
(2,21 - 2,43) (7,29 - 9,29) (7,29 - 9,29) (4,36 - 5,07) (0,89 - 1,16) (6,36 - 7,21)

Adulto macho 2,04 ± 0,06 g 7,23 ± 0,32 e 8,52 ± 0,31 b 4,16 ± 0,]4 b 0,89 ± 0,03 d 6,84 ± 0,28 d
(l ,93 - 2,14) (6,57 - 8,]4) (7,36 - 9,29) (3,79 - 4,43) (0,82 - 0,94) (5,93 - 7,43)

Para cada columna, promedios seguidos por letras distintas son estadística mente diferentes al P< 0.05.

Tabla 4. Duración (días) de la fase ninfal de P.simulans según ínstar (promedio ± E.E., rango; n=40)

Instar

11 11I IV V Total

Promedio ± E,E, 6,75 ± 1,16a 7,54 ± 2,16 a 9,30 ± 2,79 b 10,04 ± 2,26 b 13,14 ± 2,70 c 45,59 ± 5,45

Rango (5 - 11) (4 -13) (5 - 17) (5 - ]4) (10 - 20) (35 - 57)

Promedios seguidos por letras distintas son estadísticamente diferentes al P< 0.05.

Incidencia de diapausa. De los 1.249
huevos de P. simulans obtenidos en las

ocho fechas de evaluación, hubo una mor-
talidad de 5,5% y una incidencia de
diapausa de 69,8% (Tabla 5). Con excep-
ción de dos fechas de recolección (22 mar-
zo, 31 mayo), la proporción de diapausa
en los huevos superó 70%. Los huevos
eclosionaron durante un período de 18-
128 días (Fig. 1). El tiempo promedio de
eclosión fue 24 días para los huevos no
diapáusicos (definido como los que

eclosionaron dentro de los 30 días) y 79,5
para los huevos diapáusicos. Se pudo es-
tablecer que fue la fase S2 la que se exten-
dió en el caso de diapausa.

de la planta como sustrato de oviposición;
82,6% (8,7 - 20,5%) de los huevos se re-
cuperaron de este sustrato. Solamente
17,4% (2,0 - 4,6%) fue recuperado del
suelo con 3,6% (0,5 - 3,1%) en el suelo
descubierto y 13,8% (2,0 - 4,6%) bajo la
hojarasca.

Distribución geográfica. Hasta la fecha
P. simulans no ha sido detectado fuera de
los departamentos de Cauca y Valle del
Cauca (Tabla 6). Las únicas poblaciones
persistentes conocidas están situadas en

Tabla 5. Incidencia y tiempo de eclosión de huevos no diapáusicos y diapáusicos de P.simulans en Piedechinche, Departamento del Valle
del Cauca (2001)

Proporción (%) Tiempo de eclosión (días)

Fecha n No-diapáusicos Diapáusicos Promedio ± E,E, Rango

22 Ene 204 6,4 93,6 43,0 ± 14,89 ]8 - 68

10 Feb 138 14,5 85,5 40,0 ± ] 1,98 20 -60

23 Feb 84 3,6 96,4 53,0 ± 15,44 27 -79

15 Mar 46 0,0 100,0 63,0 ± 2,16 60-66

22 Mar 69 ]00,0 0,0 23,0 ---

5 Abr 190 29,5 70,5 74,5 ± 31,32 21 - 128

3 May 482 26,6 73,4 67,0 ± 28,72 ]8 - 116

31 May 36 61,1 38,9 48,5 ± 13,42 26 - 71

Total ]249 30,2 69,8 18 - 29 30 - 128
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Tabla 6. Distribución conocida de P.simulans en Colombia

Departamento Localidad (vereda, municipio) Altitud (msnm) PosItivo Negativo'

Caldas Java, Manizales X

Caquetá C.l. MacaguaL Florencia 230 X

Cauca Estación ClAT, Popayán 1.650 X

Santander de Quilichao 1.060 X

Meta C.l. La Libertad, Villavicencio 330 X

Nariño C.l. El Mira, Tumaco 50 X

Guatal, Tumaco 100 X

Pueblo Nuevo, Tumaco 60 X

5ucre Finca Tarapacá, Corozal X

Tolima Alto de Gualanday X

Anaime, Cajamarca 2.400 X

C.l. Nataima, Espinal 387 X

Juntas, lbagué 1.800 X

Valle del Cauca Angosturas, San Pedro 1.600 X

Carrizal. Tenerife 1.900 X

Cordobitas. Yotoco 1.535 X

Diamante la Gaviota, Calima el Darién 1.575 X

La Primavera, Calima el Darién 1.621 X

Obando X

Santa Helena, El Cerrito 1.1l5 X

, En los sitios negativos se encontraron especies del complejo salivazo más no P.simulans.
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Días después de oviposición I
Figura 1. Patrón de eclosión de huevos de P.simulans recolectados en ocho fechas durante
el período enero a mayo 2001 en el municipio de Cerrito, departamento del Valle del
Cauca.

cuatro localidades del Valle del Cauca. Es-
tos son los municipios de Cerrito (vereda
Sta Helena, 1.115 y 1.100 msnrn). Yotoco
(vereda Cordobitas, 1.535 msnrn). Calima
el Darién (vereda La Primavera, 1.621
msnm y vereda Diamante la Gaviota, 1.575
msnm). En estos sitios P. simulans estaba
asociado con seis hospederos diferentes:
Axonopus micay, B. decumberis, B.
dictyoneura, Cynodon plectostachys,

Dichromena ciliete, Hyparrhenia ru]« y
Sacharum offtctnerurn. El único otro re-
gistro fue el municipio de 5antander de
Quilichao (Hda. Las Palmas, 1.060 msnm)
consistiendo en una sola hembra. Esta es-
pecie no ha sido detectada hasta ahora en
muestreos del salivazo en la costa caribe
(Sucre), el piedemonte Amazónico (Caque-
tá), el piedemonte de la Orinoquia (Meta),
la costa pacífica sur (Nariño), el valle sur

del río Magdalena (Tolima) u otros sitios
en el valle del río Cauca y zona cafetera.

Discusión

Los resultados obtenidos para P. simulans
fortalecen ciertos patrones morfológicos
comunes a otras especies del salivazo es-
tudiadas. Primero, los huevos pasan por
las cuatro fases de desarrollo morfoló-
gicamente distinguibles, con un incremen-
to en tamaño a medida que se desarrollan,
principalmente entre las fases S2 y 53 don-
de el huevo abre el carian facilitando la
absorción de agua. Segundo, las ninfas
pasan por cinco ínstares distinguibles por
el incremento significativo en tamaño de
parámetros físicos. Además, se confirmó
que el ancho de la cápsula cefálica es la
característica morfológica más diagnóstica
para separar los ínstares, debido al no
traslape entre los rangos obtenidos para
cada ínstar, a diferencia de los otros pará-
metros morfológicos evaluados. Además,
se confirmó para P.simulans la diferencia-
ción entre el ínstar Va y el Vb (próximo a
transformar en adulto). En el ínstar Vb,
además de la espina lateral y la corona de
espinas en la meta tibia de la ninfa, asocia-
das a éstas se evidencian las espinas y co-
ronas oscuras del adulto próximo a salir.
Tercero, se confirmó un polimorfismo
sexual marcado en los adultos expresado
por el tamaño mayor de las hembras para
cada uno de los parámetros, excepto para
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el largo del ala anterior. Cuarto, se eviden-
ció una disminución en el tamaño del esti-
lete del ínstar V al pasar al estado adulto.
Estas observaciones representan patrones
para el complejo salivazo de los pastos es-
tablecidos en otros estudios sobre el gé-
nero Zulla (Rodríguez et al. 2002), otras
especies en Colombia (Ballesteros y Galle-
go 1999; CIAT 2001; Peck et al. manuscri-
to sometido) y especies en otros países
(Peck 1998).

Los estudios biológicos reallzados a P.
simulans amplían la variación conocida
para el complejo salivazo de los pastos en
Colombia. La duración del estado de hue-
vo (18,0 días) supera lo referenciado para
Aeneolamia (14,1 - 17,2 días), Mahanarua
(16,4 - 17,0 días), y Zulla (14,6 - 17,4 días).
En el caso de las ninfas, la duración (45,6
días) supera a Aeneolamia (26,1 - 35.4
días) y Zulia (38,0 - 42,7), pero es pareci-
da a la duración de Mahanarua andigena
(46,5 días). Para los adultos la duración
(16,5 días) supera a Aeneolamia (6,2 - 7,2)
Y Mahanarva sp. nov. (6, 8 días), es pareci-
do a Zulia (14,2 - 19,6) e inferior a M.
andigena (24 días). Con relación a la du-
ración total del ciclo de vida, P. simulans
(71.9 días) supera a Aeneolamia (45,3 -
52,6), Mahanarva sp. nov. (64,6), Zulia
(61,5 - 69,6) Y es inferior a M. andigena
(74,9 días) (CIAT 1998, 2001; Ballesteros
y Gallego 1999; Rodríguez et al. 2002; Peck
et al. manuscrito sometido).

Además, P.simulans amplía la variación ex-
hibida por otras especies de salivazo es-
tudiadas anteriormente en Colombia con
respecto al tipo de sustrato de oviposición.
P. simulans m stró preferencia por la su-
perficie de la planta (82,6%) como sustrato
de oviposición y solamente M. andigena
(32.4) y Z. pubesceris (59,2%) alcanzan
una proporción significativa en el mismo
sustrato (CIAT 200 1; Rodríguez 2001). Las
demás especies estudiadas en Colombia
colocan 74 - 100% de los huevos en el
suelo (CIAT 1998; Ballesteros y Gallego
1999; Rodríguez et al. 2002; Peck et al.
manuscrito sometido).

La información biológica sobre P.simulans
en América Central es limitada porque la
mayoría fue obtenida bajo condiciones de
campo donde P.simulans ocurrió junto con
otras especies del salivazo. Oomen (1975)
señala una duración para los estados de
huevo y ninfa de 58,0 días sobre B.
decumbens en México, dividido en 33,5 y
25,5 días para los huevos y ninfas, respec-
tivamente. Velasco y Sifuentes (1970) de
igual forma indican, para los mismos esta-
dos de desarrollo, una duración de 58.4
días, dividido en 18,7 Y 22 - 48 días, para
huevos y ninfas, respectivamente.

La nueva información obtenida en estos
estudios ofrece los fundamentos iniciales
para caracterizar P.simulans. Avances en su
manejo como plaga dependerán de otros
estudios para fortalecer el conocimiento de
su asociación con gramíneas forrajeras en
Colombia. Como ejemplo, estudios adicio-
nales sobre la dinámica poblacional y

fenología podría dar luz sobre la alta inci-
dencia de diapausa durante el año aún
durante épocas de alta humedad. Además,
todavía hace falta (1) información sobre
aspectos de la biología reproductiva como
período de preoviposición y tasa de
oviposición, (2) realizar estudios para esta-
blecer la susceptibilidad de la caña de azú-
car al ataque del insecto, y (3) monitoreos
en campo más detallados para establecer
la distribución actual y monitorear su difu-
sión futura hacía otras regiones y otros cul-
tivos como la caña de azúcar.

Conclusiones

• Igual que otras especies, es posible dis-
tinguir con precisión los estados de de-
sarrollo de P. simulans (cuatro fases de
desarrollo en los huevos, cinco ínstares
ninfales y dos sexos en los adultos) ba-
sados en características morfológicas.
Además, en el caso de las ninfas el ancho
de la cápsula cefálica es el carácter más
diagnóstico para diferenciar los ínstares
y los adultos exhiben un dimorfismo
sexual expresado por el mayor tamaño
de las hembras.

• Para P. simulans la duración total de la
fase de huevo, ninfa y adulto es 18,0, 45,6
Y 16,5 días, respectivamente, para un ciclo
de vida 71,9 días. La diapausa se exhibe
en la fase del huevo extendiendo el desa-
rrollo hasta 128 días. Para el período ene-
ro-mayo, la incidencia de diapausa fue
69,8% en el municipio de Santa Helena
(Valle del Cauca).

• Las hembras de P.simulans exhiben poca
flexibilidad por el tipo de sustrato al colo-
car el 82,6% de los huevos en la superficie
de la planta.

• Hasta la fecha no se documenta la pre-
sencia de P.simulans fuera de los departa-
mentos del Cauca y Valle del Cauca.
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