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Influencia de los factores climáticos
sobre el desarrollo y establecimiento de
la langosta Rhammatoceru chistocercoides
(Orthoptera: Acrldidoe) en la orinoquio
Colombiana

Influence of the climatic factors on the development
and establishment of the locust Rhammatocerus
schistocercoides COrthoptera:Acrididae) in the
Colombian orinoquia

Resumen
En el primer semestre de 1994 se registró en
la orinoquía Colombiana una inusitada
aparición de gran cantidad de langostas. lo cual
ocasionó estragos en los pastos nativos y en
algunos cultivos de la región. Sobre el origen
se supuso que los insectos provenían del Bra-
sil donde se había reportado la plaga. que fue
identificada en 1995 por el Instituto Interna-
cional de Control Biológico (I.I.B.C.) de
Inglaterra como Rluunnuu ocerus schist o-
cercoides (Rehn 1906) (Acrididae: Gompho-
cerinae). Con base en la comparación clirnática
de dos localidades representati vas del proble-
ma en Colombia y Brasil. la evaluación de los
vientos de la troposfera inferior hasta un nivel
de 500 Mb Y la paleocl imatología, se postula
que la plaga no se desplazó desde Brasil. pues-
to que es una especie autóctona de la orinoquía
Colombiana. la cual se desplazó desde el no-
reste. hacía el suroeste de Colombia con los
vientos dominantes con origen noreste tenien-
do una velocidad media del orden de los 3 mI
s. Así mismo se caracterizó clirnáticamente
cada etapa de desarrollo del insecto. el cual
presenta una generación por año en las condi-
ciones de la altillanura Colombiana. Se pudo
determinar que la altillanura es apta desde el
punto de vista climático para el periodo de apa-
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reamiento y postura de huevos, al presentar
una temporada de relativa sequía. Sin embar-
go. en los tres primeros estados ninfales el
insecto recibe más del 64% de las precipita-
ciones del año. lo cual se convierte en un efi-
ciente control abiótico. que dificulta el
establecimiento del insecto en la región. A
finales de 1996 la densidad poblacional dis-
minuyó considerablemente, debido especial-
mente a que las precipitaciones en abril del
mismo año superaron su promedio histórico y
coincidieron con los primeros ínstares ninfales.
Se espera que las poblaciones del insecto dis-
minuirán al avanzarcon los vientos del nores-
te hacía el piedernonte de la cordillera oriental.
en donde las precipitaciones anuales son ma-
yores a 4000 mrn por año. condición climática
adversa para el establecimiento permanente de
la plaga en la región.

Palabras claves: Rluunnuüocerus scliisto-
cercoides. Langosta brasilera. Altillanura. Fac-
tores el imatológicos

Summary
During the first term of 1994 the Colombian
orinoquia suffer ed un unexpected locust
invasion which devouring a lot of natural
grasses and some crops from a large area of
the region. The origin of this insect expansion
was attributed to several causes like the
Brazilian origin where the plague has been
reported before. The Internationallnstitute of
Biological Control of Englancl identified the
insect in 1995 as Rhammatocerus scliisto-
cercoides (Rehn 1906) (Acrididae: Gornpho-
cerinae). Cornparing climatological conditions
of two representative location in Colombia
and Brazil. and evaluating the wind in the
inferior trophosfera 10 a 500 Mb level it was
determined that the insect did not came from

Brazil to Colombia. Also it wus deterrmned
rhu: the specie i, uutive 11'11111 C'(1I11ll1hl~11I

orinoquia, and migrated 1'1'0111 the north east
lo the eu~1 plnins, wilh the prevuiling windx
which has un average winc\ velociiy 013 mIs
Each development stage of the insect wa,
climat logicaly characterized lor the chmuur
condiuons ol' the Culurubiun euvt pl.iin«, in
were the loeust have one generation per yeur,
The study indicated thar the Columbiun eaxt
pluins show good conclitions for the locust
copulation and laying eggs. However. it does
not have the best climatic conclitions for the
establ ishment of locust R. schistocercoides in
the region, due to the rain sea son effects over
the first three nyrnph periocls of the insect
limiting its normal development. At the encl
of 1996. the population of the pest was very
low, because of the high precipitation rained
during firs; ninphal stage on April. It is
possible to postulate that the future populations
of insect will be seriously diminished in the
east plains, specially near tn the mountains
where climatic conditions are adverse to the
pest due tu the precipitation are higher than
4000 mm per year.

Key words: Rhcnnntatocerus, schistocercoi-
des. Brazilian locust. Climatic Iactors.

Introducción
En el pri mer semestre de 199-+ se reg ivtró en
la orinoquía Colombiana una gran población
de langostas. que ocasionó estragos en la ve-
getación natural y en algunos cultivo-, de la
región. (El Tiempo 1995). En 1995, el insecto
fue identificado como Rhal/II1/01llCf'I'/IS

schisrocercoides (Rehn 1906) (Orthoptera.
Acrididae. Gornphocerinae). por táxonomos
del International Institute of Biological Con-
trol de Inglaterrra (I.I.B.C.) (León IYY6). La
misma especie también fue registrada en la
región de los Cerrados en el Mato Gro-.-o Bra-
sileño (Cosenza el 01. 1990). La infe-tución
de la plaga disminuyó notablemente ;¡ partir
del segundo semestre de 1995.10 cual coinci-
de con lo señalado por Murillo en 1956. quien
señala ataques durante dos años para la déca-
da de los años SO.

Son muchas las hipótesis alrededor del origen
de la plaga. Tanto en Colombia como en Bra-
sil alguno» investigadores se inclinan a pen-
sar que ésta es la consecuencia de la alteración
del medio ambiente. Otros se basan en distur-
bios meteorológicos como la alternancia de
años muy húmedos con secos (Cosenza el o/.
1990). En el caso de Colombia se especula que
la plaga se originó en el Brasil y se transportó
con los vientos, atravesando la selva
Amazónica. Habitantes de la región a-everan
que fueron lanzados por aviones Norteameri-
canos para controlar los cultivos de coca.

Para la FAO (1964). el clima de los llanos
orientales es un clima tropical con épocas bien
definidas de lluvia y de sequía. que \égún la
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cluxi [icación Koeppen-Geiger pertenece al cli-
ma Aw, de abana tropical húmedo y seco. La
mayor parte del área del hábit at de R.
Schis'on:l'(;oi((~s 1::\1d Mato Grm:s.o Bm.'3.i\e1'Cl
estCi situada en una región de clima tropical
caliente semi húmedo. Durante todo el año.
la influencia del anticiclon subtropical del
Atlántico sur se hace sentir sobre la dirección
y velocidad de los vientos (Nirner 1989).

Cochrane y colaboradores (1985) evaluaron
clirnáticamente las zonas en donde se ha regis-
trado la plaga con base en tres diferentes clasi-
ficaciones a saber: Koeppen, Holdridge y
Thornthwaite. Según los autores, tanto la
orinoquía Colombiana, como el Cerrado
Brasilero se consideran similares desde el pun-
to de vista climático. Esto puede ser correcto
en términos generales, mas no necesariamente
en términos locales. Al aplicarse la clasifica-
ción de Koeppen. ambas regiones se clasifican
como tropicales al no tener meses cuyas tem-
peraturas medias estén por debajo de los 18° C,
y poseer un régimen de precipitación caracteri-
zado por una temporada de lluvias seguida de
una con escasas precipitaciones.

Según la FAO (1964), Gossen (1971) Y el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(19n) los suelos de la altillanura Colom-
biana. en donde se ha reportado la plaga
(León 1996: Jiménez y Jiménez 1996), son
el resultado de la interacción del clima so-
bre los sedimentos transportados desde la
cordillera oriental por una deglaciación que
ocurrió hace por lo menos 10.000 años
(pleistocenu). Del análisis de las geoformas
(medanos). se desprende que los vientos
dominantes en la orinoquía provienen del
cuadrante noreste. lo cual se corrobora con
la dirección observada de las quemas de la
vegetación natural (FAO 1964).

La geomorfología del cerrado Brasilero es
muv similar a la orinoquía colombiana. desde
el punto de vista del relieve. pues ambos
ecosistemas tienen pendientes dominantes
menores del 1O°le, siendo la geología del ce-
rrado. dominada por rocas del precámbrico,
lo cual se denomina escudo Brasilero
(Cochrane el al. 1985). La vegetación natural
en el área de estudio está compuesta princi-
palmente por pastos y matorrales. tanto en la
orinoquía Colombiana como en el cerrado
Brasilero, ésta se ha logrado establecer de
acuerdo con las condiciones abióticas de cli-
ma y suelo similares y reinantes en estas re-
gione, (Cochrane el al. 1985).

Análisis geoclimático

La langosta R, schistocercoides tiene en las
condiciones de la altillanura Colombiana una
generación por año)' presenta tres estados
de desarrollo: huevo, ninfa y adulto. El
tiempo de vida de los adultos es de aproxi-
madamente seis meses desde mediados de

septiembre hasta mediados de marzo cuando
mueren (León 19%).

El apareamiento de los adultos y la
oviposición se realiza entre febrero y marz.o.
Las hembras colocan grupos de aproximada-
mente 30 huevos a profundidades hasta de S
cm en suelos sueltos o arenosos. ligeramente
húmedos, Dos o tres semanas después de
colocados los huevos a principios de abril,
emergen las ninfas. El estado de ninfa dura
aproximadamente 5 meses entre abril yagos-
to. Entre la segunda quincena de agosto y
primera de septiembre, las ninfas se convier-
ten en adultos voladores. Los individuos se
agrupan en focos y migran de un sitio a otro
en busca de alimento (León 1996).

Según Cosenza y colaboradores (1990), en
Brasil los insectos se reúnen en nubes para
migrar en el mes de agosto. Esas nubes son de
tipo estratiforrne y muy alargadas. llegando a
30 kilómetros de largo por 2.5 kilómetros de
ancho, Alcanzan una altura de 30 metros so-
bre la superficie. Sin embargo. para Lecoq y
Pierozzi (1996) la altura de vuelo no excede
los 10 metros.

Según Lecoq y Pierozzi (1996) la distancia
cubierta por el enjambre en un día es de cien-
tos de metros en condiciones térmicas favora-
bles, El recorrido diario máximo observado
ha sido de 2.5 km. A diferencia de la altillanura
Colombiana, la población de insectos en Bra-
sil es de carácter endémico. toda vez que de
acuerdo a la dirección de los vientos de la su-
perficie, tienen un 50% de probabilidad de
venir del cuadrante norte, y el 50% restante
del cuadrante sur. Esto implica que el insecto
se desplaza de su biotopo de reproducción en
el norte. que cuenta con condiciones óptimas.
suelos sueltos, arenosos y lluvias anuales por
debajo de los 1500 rnm, hacía el sur en busca
de alimento (Biótopo de nomadismo). Cuan-
do la dirección de los vientos cambia. regre-
san a las condiciones favorables para su
reproducción (De Miranda el al. 1996: Lecoq
y Pierozzi 1996).

Con el presente trabajo se busca establecer la
influencia de las características c1imáticas so-
bre la dinámica poblacional y desplazamiento
del insecto. como base para futuras investiga-
ciones. En este orden de ideas. se planeó y
ejecutó la investigación para cumplir con los
siguientes objeti vos:

Definir en Colombia y Brasil las condi-
ciones el imatológicas de las zonas de alta
incidencia de la plaga y determinar si los
factores ambientales son similares.

Aportar nuevos elementos para el conoci-
miento del impacto climatológico sobre las
diversas etapas del ciclo de vida de la plaga.

Analizar la climatología de la troposfera
inferior en la región representativa del pro-

blema, para inferir su influencia sobre el
desplazamiento de la plaga.

Materiales y MéJodos
Corno estación meteorológica. representativa
del problema en Colombia. se escouió b esta-
ción de Carimagua localizada a los-4°~6' lati-
tud norte y a los 710 18' de longitud oeste con
una altura sobre el nivel del n~ar de 167 me-
tros, La serie climatológica analizada va desde
197-Hasta 1995. Por otra parte. para el análisis
climatológico del cerrado Brasilero, donde se
ha establecido el insecto. se escosió la estación
Diamantino ubicada en el MntoGrosso a 14°
24' de latitud sur y 56° 27' de longitud oeste y
a 216 metros de elevación. Toda la informa-
ción meteorológica fue suministrada por el
Centro Internacional de Agricultura Tropical
(CIAT) de la localidad de Palmira. Colombia.

A las dos estaciones mencionadas se les hizo
un análisis te.m po ra l de las variables
meteorológicas disponibles mensual y
multianualnente. Se evaluó el Balance Hí-
drico utilizando metodología de la FAO
(1993). con base en la precipitación del 20.
50 Y 80% de probabilidad. asumiendo que
dicha precipitación a nivel decadal se ajus-
ta a una distribución normal. Con base en
la revisión bibliográfica la capacidad de al-
macenamiento de agua en la zona radicular
es de 80 mrn. marcando el déficit (le agua
para los pastos en un 50% de la capacidad
de almacenamiento. La evapotranspiracióu
de referencia utilizada fue la de Pe nman
(FAO 1993). Se realizó una correlación in-
tegrada de los datos climatológicos con cada
estado de desarrollo del insecto, La infor-
mación se analizó a nivel decadal. asumién-
clase que el ciclo del insecto es de un año y
que la duración de los estados de desurrol!o
es constante (León 1996),

Para el análisis de la troposfera inferior. reali-
zado con el fin de evaluar un posible despla-
zamiento aéreo de la plaga desde el Brasil
hasta los llanos orientales. se utilizó LI infor-
mación contenida en el Atlas Climático de la
atmósfera superior para Suramérica (Mac
Gregor 1986),

Resultados y Discusión
Los datos meteorológicos de las estaciones
Carimagua y Diamantino se consignan en la
tabla 1 y se analizan posteriormente para cada
variable como temperatura del aire y precipi-
tación a nivel temporal.

Temperatura del aire
La temperatura media del aire en Carimagua
tiene una amplitud anual de 2. I o C. mientras
que en Diamantino es de 3.70 C (Fig. 1). Esto
indica que el insecto tiene influencia de un
régimen de temperatura del aire más estable
en la localidad de Carimagua para los pará-
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Tnbln i . Datns meteorológicos. Estaciones Diamuutino y Curuuugua. Promedio mensual e,

max Di TmaxCa T"min Di TOmin Ca TOmed Di TOmed ea P(diaman) P(carima) Hr med Di Hr med Ca Bs Di Bs ea Evap Di Evap ea

323 3L.2 ?0.4 21.5 24,0 26,7 268 19 80 73 4,8 8,5 64,3 220.4

$1.6 33/1 212 22,1 27,0 268 236 33 83 71 5,0 8,7 59.7 219.4

31.4 33.4 20.4 22,7 24.3 27.4 203 93 80 69 5.2 8.4 64,7 219.4

36.6 31.7 20.4 22.7 27.7 27.7 138 210 80 68 6.3 7.6 73.4 144.4

31.5 30.2 19.1 22.3 24.4 28.2 56 315 78 65 7.0 7.9 89.9 119.7

32.1 28.9 15.1 21.9 25.4 27.9 10 384 70 70 7.4 6.7 120.7 104.2

32.8 29.0 16.4 21.5 24.5 28.1 7 285 68 69 8.4 6.6 146.7 108.6

34.9 29.9 19.1 21.7 24.7 28.1 27 257 61 70 7.0 6.1 180.5 116.9

32.5 30,6 19.5 21.8 25.3 27.8 72 271 65 72 8.9 5,5 140.1 125.6

32.2 30.9 20.8 22.3 24.5 27.0 151 222 69 77 6.1 4.6 111.8 132.3

32.9 31.1 21.8 22.6 25.0 26.8 205 131 74 78 5.1 5.0 91.2 140.2

32.9 31.1 19.9 22.0 25.5 26.0 248 50 72 77 4.4 4.0 70.8 175.1

Nota: Di: Diamantino
Ca: Carimagua
P: Precipitación en mm
TO max, min, med: Temperaturas máxima, mínima y media. en grados centígrados
Hr med: Humedad relativa n .edia en porcentaje
Bs: Brillo solar en horas Evap: Evaporación en mm

metros máxima promedio, mínima promedio
y promedio, en tanto que en Diamantino la
temperatura fluctúa con aumentos a principios
del año y descensos considerables a media-
dos del año.

Los promedios de temperatura indican así
mismo que Carimagua presenta registros más
elevados durante todo el año en comparación
con Diamantino, localidad en la cual se en-
cuentra establecida la plaga.

Análisis de la precipitación en
las dos localidades

En la figura 2 se observa el régimen interanual
de la precipitación para las dos estaciones. Se
puede concluir que la distribución en ambos
casos es monornodal. pero totalmente inverti-
da. Esto se correlaciona con el ciclo de vida
del insecto. el cual presenta la eclosión de sus
posturas al inicio de la temporada lluviosa en
ambas local idades, En cuanto a los promedios
anuales. Carimagua alcanza valores promedio
superiores en épocas lluviosas y Diamantino
presenta valores menores, con una diferencia
deó-+9mll1.

Al estandarizar los datos históricos anuales de
197-+a 1996. se puede observar que el compor-
tamiento de la precipitación en Carimagua ha
sido irregular (Fig. 3). Se resalta por un lado
ca,i una década de precipitaciones por debajo
del promedio, seguido de otra temporada con
anomalías positivas interrumpidas en 1988 y
1992. Por otro lado se detecta que a partir de
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Figura 1. Régimen de la TO media del aire (Grados centígrados). Estaciones Diamantino y
Carimagua.
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Figura 2. Régimen interanual de la precipitación. Estaciones Diamantino y Carimagua.
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Figura 3. Distribución inter-anual de la precipitación. Valores estandarizados 1974 - 199).
Estación Carimagua,
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11)1)4se viene presentaudo 111l(1disminución de
1(1precipitación, lo cual coincide con el despla-
/urniento de la plaga hacia estas regiones,

Al comparar lo' datos pluviornétricos de los
primeros cinco meses de 1996 con el prome-
dio histórico se observa un incremento de la
precipitación cercano al 10%, pero si se ana-
liza el mes de abril, cuando el insecto está en
las primeras etapas ninfales el incremento es
del 65%. con precipitaciones mayores a 350
mm/mes (Fig. 4). lo cual incide directamente
en la disminución de poblaciones del insecto
de acuerdo con las observaciones de lCA y
CORPOICA (Jimenez, O. y León, G, Comu-
nicación personal), quienes reportan mortali-
dad de ninfas de la plaga en primeros ínstares
por efecto de las lluvias intensas ocurridas
durante estos meses.

En la figura 5 se puede apreciar el balance
hídrico decadal (por períodos de 10 días) de
los pastos naturales de la región, para una
probabilidad de lluvia del 50% (año normal).
La evapotranspiración actual (Eta) decadal
se sitúa alrededor de los 40 mm. Además se
puede observar que existe déficit de hume-
dad en las siete primeras décadas del año
(enero. febrero e inicios de marzo). así como
en la última década (finales de diciembre).
Es precisamente durante estos períodos en
que se lleva a cabo el apareamiento de los
adultos y la oviposición. Cuando el balance
comienza a presentar condiciones propicias
para la vegetación natural, se desarrolla el
estado de ninfa y el insecto se puede alimen-
tar de los pas-os tiernos que reciben la oferta
hídrica propia de la época.

Considerando las anaíogjas climatológicas de-
terminadas entre Carimagua y Diamantino y
las similitudes en otras variables del entorno
dependientes del clima (geomorfología, sue-
los y vegetación). se concluye que el insecto
puede habitar la orinoquía Colombiana espe-
cialmente la región Nororiental y presenta
migraciones como la ocurrida en el año 1994.
hacia el suroeste de la Altillanura Colombia-
na y el piedemonte llanero, favorecido por la
dirección de los vientos, Las condiciones
climáticas de la altillanura no son óptimas para
el establecimiento permanente de la especie,
lo cual confirma la hipótesis de Lecoq (1996).
Dichas condiciones tampoco son limitantes
para el desarrollo del insecto, durante las eta-
pas de huevo, ninfa en estados avanzados y
adulto, pero las altas precipitaciones afectan
ninfas en primeros Instares. Aún cuando al-
gunas condiciones particulares son muy ade-
cuadas para la reproducción como los suelos
arenosos en la altillanura, los niveles
poblacionales de la plaga, registrados en 1996,
disminuyeron de acuerdo con los demás fac-
tores climatológicos y continuarán descendien-
do si no existen nuevas migraciones que los
incrementen.

Estados de desarrollo del insecto
y las condiciones climáticas
Las condiciones climáticas como la tempera-
tura promedio, precipitación, humedad del
suelo, humedad relativa, brillo solar y
velocidad del viento para la local idad de
Carimagua se resumen en la tabla 2, y son
correlacionaclos con cada uno de los estados
de desarrollo del insecto.
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Figura 4. Precipitación 1996 y comparación con los promedios de 1974 a 1995. Estación
Carimagua.
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Figura 5. Balance hídrico estación Carimagua con precipitación al 50% de probabilidad.

Se observa que la temperatura promedio para
el estado adulto en cópula y oviposición. asf
como para las posturas, se encuentra entre 27
y 28°C, un poco más elevada que para los otros
estados, Los estados ninfales y adultos juve-
niles se desarrollan entre 25 y 26°C. tempera-
tura considerada más apropiada para el insecto.

De acuerdo con los registros pluviométricos
de la estación Carimagua. las condiciones de
la altillanura no son óptimas a la langosta en
estados ninfales por la alta pluviosidad. pues-
to que la precipitación en dicho período suma
más de 1451 mm, cantidad que representa el
64% de la precipitación promedio total. lo cual
se refleja también en un exceso de la hume-
dad del suelo, Estos factores se consideran
adversos para el desarrollo de las ninfas en
primeros estados, de acuerdo al informe de
Lecoq (1996), Si consideramos que en 1996
las lluvias caídas durante el período de desa-
rrollo ninfal fueron superiores a lo normal,
especialmente durante lo, . res primeros
ínsrares. se concluye que tales precipitaciones
ejercieron un considerable control abiótico a
las poblaciones deR. schistocercoides, lo cual
contribuyó a la disminución poblacional ocu-
rrida durante dicho año.

La humedad relativa promedio durante el es-
tado de adulto en etapa reproductiva y el esta-
do ninfal fluctúa entre 68.4% y R2.71o/c
respectivamente, lo cual no se considera
limitante para el desarrollo normal del H.
schistocercoides. En las épocas en que se pre-
senta menor humedad, lo cual es desfavora-
ble para el desarrollo de la especie, la langosta
está completando su ciclo y pasa a la etapa de
cópula, oviposición y muerte, Así mismo se
observa que la humedad del suelo durante la
etapa de oviposición es muy baja. en prome-
dio 9,68 111m, condición necesaria para que el
insecto cumpla con esta función.

La velocidad del viento durante la etapa de
adulto juvenil, entre septiembre y enero. es
mucho mayor que durante las demás épocas
del año y alcanza hasta 140.7 km por día. lo
cual favorece la migración y dispersión de los
focos de la plaga, Durante la etapa de cópula
y oviposición, es decir entre febrero a marzo.
la velocidad del viento disminuye. influyen-
do así en la estacionalidad de los foco, en un
mismo sitio para que los insectos puedan cum-
plir con sus funciones reproductivas.

Características climáticas de la
troposfera inferior

En la tabla 3 se encuentra la información
interpolada en el Atlas Climático de la at-
mósfera superior para Surarnérica (Mac
Gregor 1986), durante el periodo compren-
dido entre 1968-1977, El viento al igual que
en la superficie proviene del cuadrante No-
reste y a mediados del año se registran las
mayores velocidades con un promedio de ),0
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Tnbla 2_ Condi iones Climáucas por e 'ludo de devurrullo de R. srlnstnrvrroides en la localidad de Carimagua (Meta)

ESTADO DE
DESARROLLO

TIEMPO EN DECADAS y MESES CONDICIONES CLIMATICAS

ADULTO EN
COPULA
y OVOPOSICION

HUEVO

NINFA

ADULTO

4a a la sa (Fcb-Mar) P promedio: 28° C.
Suma de P promedios: 140° C
Suma de precipitación: 81 mm
Suma de Eto : 308 mm.
Suma de Eta : 18.51 mm.
Humedad del suelo: 9.68 mm.
Humedad Rel promedio: 68.4 %
Brillo Solar promedio: 69.3 horas
Suma de Brillo Solar: 341 horas
Vel del Viento (2m) : 66.5 Krn/d

9a a 1P (Mar-Abr) P promedio: 27.2° C
Suma de P promedios: 81.6° C
Suma de precipitación: 155 mm
Suma de Eto : 139 mm
Suma de Eta : 72.21 mm
Humedad del suelo: 124 mm
Brillo Solar promedio: 50.3 horas
Suma de Brillo Solar: 151 horas
Humedad Rel promedio: 75.6%
Vel del Viento (2m) : 113 Krn/d

12a a 25a ( Abr-sept) TO promedio: 25.07° C
Suma de TO promedios: 351.1
Suma de precipitación: 1451 mm
Suma de Eto : 521 mm
Suma de Eta : 520.6 mm
Humedad del suelo: 1120 mm
Humedad Rel promedio: 82.71%
Brillo Solar promedio: 42 horas
Suma de Brillo Solar: 588 horas
Vel del Viento (2m) : 91 Krn/d

26a A LA 3a ( Sept-ene) TO promedio: 26.29° C
Suma de TO promedio: 368° C
Suma de precipitación : 592 mm
Suma de Eto : 704 mm
Suma de Eta : 372.71
Humedad del Suelo: 634.14 mm
Humedad Rel Promedio: 72.85%
Brillo Solar Promedio: 61.5 horas
Suma de Brillo Solar: 861 horas
V el del viento (2m) : 140.7 Km/d

ota: Eto= Evapotranspiración de referencia. Eta= Evapoptranspiración actual.

m/s. Teniendo en cuenta que la plaga se des-
plaza a alturas relativamente bajas, el nivel
de 850 Mb, que corresponde a una altitud
aproximada de 1500 m. proporciona infor-
mación valiosa ron la cual se puede inferir
que un desplazamiento del insecto desde Bra-
sil es poco probable, puesto que se vería afec-
tado por los vientos contrarios predominantes
del noreste.

Los vientos en superficie tienen una direc-
ción predominante del cuadrante Noreste, al
igual que lo mostrado en los vientos hasta el

nivel de 850 mb, lo cual muestra que la pla-
ga tiende a desplazarse hacía el piedemonte
de la cordillera oriental. en donde según el
informe de consultaría de Lecoq (1996). las
condiciones climáticas le son más adversas
e impiden la adaptación y el establecimiento
de la plaga en la altillanura y piedemonte de
la Orinoquia.

Conclusiones
La especie Ríuunm atocerus sch ist o-
cercoides no se desplazó desde Brasi I a

Colombia durante la explosión po-
blacional ocurrida en Colombia durante
1994 - 1996, de acuerdo con la paleocli-
matologia, la caracterización climatica de
dos regiones representativas de los dos
países y la evaluación de los vientos de
la troposfera inferior hasta un nivel de
500 Mb.

De acuerdo con la dirección de lo, vien-
tos. la especie se pudo haber desplazado
de la orinoquía Colombiana desde el no-
reste hacia el sureste de Colombia. Iavo-
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Tabla 3. Curactensticas climatológicas tropósferu inferior. Estación de Gaviota» (Vichada) Promediox mensuales multianuales 196H -77

ene feb mar abr may jun jul ago sep oet nov die año
Vel viento 850 mb el. -2.7 -3.0 -3.0 -2.5 -3.8 -5.0 -4.5 -4.3 -3.0 -4.0 -3.0 -3.0 -4.0

Vel viento 850 Mb cm. -1.2 -1.0 -1.3 -0.5 -0.5 -0.8 -0.5 0.5 -0.5 -0.5 -0.5 -0.3 -0.5

Vel viento 700 mb el. -3.8 -2.8 -3.5 -2.8 -4.0 -5.5 -6.8 -5.5 -5.0 -4.0 -3.5 -5.0 -4.0

Vel viento 700 mb cm. -1.0 -1.0 0.0 0.0 -0.8 -1.0 -1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0

Vel viento 500 mb el -1.6 -1.4 -3.5 -3.8 -5.0 -6.5 -7.0 -7.0 -5.5 -3.0 -2.0 -2.0 -4.0

Vel viento 500 mb cm -0.5 0.0 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 1.0 1.0 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0

TO en 850 mb 16 16 16 16.5 16.8 16 16 16 16 16 16 16 16

TO en700 mb 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8

TO en 500 mb -5.0 -5.5 -6.0 -5.5 -6.0 -6.0 -6.5 -6.5 -6.0 -6.5 -6.0 -5.5 -6.5

Pto rocío en 850 mb 12 12 12 13 14 13 12 12 13 13 13 13 13

Pto de rocío en 700 mb 3.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 3.0 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 3.0

Pto de rocío en 500 mb -20 -20 -16 -14 -12 -13 -15 -15 -15 -15 -14 -18 -15

Nota: La 1'" y el punto de rocío estan en "C. La velocidad del viento en m/s, Mb: milibares.
Cz: Componente Zonal, el signo negativo indica que viene del este.
Cm : Componente Meridional, El signo negativo indica que viene del norte.

recida por los vientos predominantes con
dirección cuadrante noreste y velocidad
media de 3 m/s.

La, condiciones climáticas tales como
temperatura. humedad relativa y preci-
pitación de la altillanura Colombiana
son aptas para los últimos Ínstares
ninfules y el estado adulto de la especie
R. schistocercoides. Las condiciones
edafológicas son aptas para la ovipo-
sición de la especie.

1 as condiciones climáticas tales como
temperatura. humedad relativa y preci-
pitación de la altillanura Colombiana
son adversas para el normal desarrollo
de los tres primeros ínstares ninfales, A
Iinale-, de 1996 la población disminuyó
considerablemente cuando se registraron
precipitaciones muy superiores al pro-
medio histórico durante los meses de
abril y mayo. época durante la cual se
desarrollan los primeros ín s tare s
ninfares.

De acuerdo con la anterior considera-
ción se espera que las poblaciones del
insecto serán menores y la especie R.
schistocercoides no logrará un estable-
cimiento definitivo en la altillanura Co-
lombiana.
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