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INTRODUCCION f - ' 

El Cent ro d e Cont ro l B io lóg ico de la FIA-ESPOCH, fue c reado en el a ñ o 1985 en que se inicia los 
t raba jos c o n miras a estudiar las pérdidas acas ionadas por p lagas en los cul t ivos más represen
tat ivos d e nuestra prov inc ia; comple tamente esta invest igación c o n la ub icac ión e ident i f icación 
t a x o n ó m i c a d e los enemigos naturales presentes. 

De este t rabajo se evaluó que el 9 8 % de las p lagas en la prov inc ia de Ch imborazo t ienen en imigos 
naturales, asi c o m o que el g rupo más perjudicial d e insectos const i tuye los t ierreros, t razadores, 
cogo l le ros , (Lepidóptera-Noctu idae) , por e jemplo Agrot is depr ivata que es el más representat ivo 
c o n 23 hospederos , los t rabajos se encaminaron a buscar la metodo log ía de cont ro l b io lóg ico d e 
este g r u p o de f i tófago c o n lo que se contro lar ía la pr incipal l imitante de la p r o d u c c i ó n agr íco la. 

RESULTADO y 

Entre los resul tados pr incipales parási tos y predatores que se encuent ran regu lando las 

pob lac iones de noc tu idos en la provincia de Ch imborazo tenemos : 

1. - Tach ín ido rayado parási to d e larva d e : Totoch i la sp. , Coptars ía tu rbata . Agrot is Ipsilon y 
Agrot is depr ivata. 

El n o m b r e cientí f ico de sete Tach ín ido es Incamyia chi lensis, son endoparás i tos 
ob l igados estacionar ios, ya que son parási tos en es tado lan/ario y l ibres en el es tado 
adul to. La larva es de t ipo ver i forme cón ica, a largada c o n la cabeza en el ex t remo ter
m inado en punata, d e aprox imadamente 8 m m de long i tud, posee una co lo rac ión b lanca 
c remosa , se ha encon t rado hasta 8 pupas por huésped 

En estado adul to son moscas que presentan cerdas por t o d o el cuerpo , tó rax c o n rayas 

longi tudinales claras que cont rastan c o n el cuerpo obscu ro , las patas son negras cubier

tas c o n abundantes espinas en las que se detec ta unas paletil las tarsales claras. 

2- Avispita parási ta de ovaturas de : P. saucia, A. depr ivata. A. Ipsi lon. C. turbata. C. consueta . 
H. zea. 

El n o m b r e cientí f ico de este parási to es T r i chograma sp. d e la famil ia t r i chogrammat idea, 
e fectuada la ovopos ic ión por parte del adul to , a 28 g rados de tempera tu ra la ec los ión se 
cump le en 48 horas, la fase larval d e m o r a 4 días y la cump le en el interior de la ovatura 
que le sirve de sustrato, se puede observar una ínt ima relación entre el t a m a ñ o del 
huevo-huésped y el parási to ya que en ovatura de Si to t roga es d e menor tamaño, c o m 
parado c o n los p roduc idos en ovaturas que le sirve de sustrato, se puede observar una 
ínt ima relación entre el t amaño del huevo-huesped y el parási to ya que en ovatura 
des i to t roga es d e menor tamaño , c o m p a r a d o c o n los p r o d u c i d o s en ovatura d e 
noctu idos. j r^k-tar-
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Los adul tos de t r i chograma, son pequeñas avispitas de 0,04 m m . de long i tud, su c u e : -
posee una co lo rac ión café oscura. Cabeza c o n d o s o jos c o m p u e s t o s d e co lor rojo, c o - : 
oce los, antenas t ipo genicu ladas de 5 artejos, tórax ensanchados , d a n d o la apariencia 
encont rarse un ido a la región abdomina l . 

A b d o m e n en su parte apical termina en punta, las alas anter iores son membranosas 

redondeadas, c o n pi losi lades en el bo rde alar a manera de f lecos; c o n la lámina = = 

presenta mic rópe los d a n d o la apar iencia de venac ión. Las poster iores son más largas 

anchas y t o m a la fo rma d e un peine doble . Patas toráx icas c o n fórmula tarzas 3-3-3, C L : -

tos d e zetas. , ^ r ^ s ^ í ^ i 

Chinche espino, predator de larvas de agrot is depr ivata, A. Ípsi lon. P. saucia, C. turbata I 
consuel ta- Heliotis sp. 

es un predator que s e a l imenta de los f lu idos corpora les d e las larvas de la familia noc-
tu idae y por no ser específ ica su a l imentac ión en laborator io y su acc ión e n el campo sf 
ampl ía . 

El adu l to es un ch inche que mide ap rox imadamente 1.4 c m . de largo por 0.07 cm D ? 
ancho , en el caso de la hembra el m a c h o es más pequeño. Su cabeza es un tanto a la rcacE 
de fo rma avoide en la cual sobresalen los o jos G l o b o s o s de co lor café c laro y jun to a e s : 2 
un par d e oce los de color vino, sus antenas son c o n 5 segmentos ; el pr imer s e g m e T i : 
basal m u y reducido, su cabeza termina en un p ico de 4 segmento , c u y o segmento b a s a 
es co r to y grueso; el p rono to t iene fo rma caracter íst icas c o n l o s ex t remos anterolatí--a 
te rm inado en punta. Las patas varían d e café ve rdoso a café amari l lento s iendo más o s : j a 
en el caso de las hembras. 

Son predatores tanto en el estado ninfal c o m o adul to ; el insecto de tec ta a su presa r i 
las antenas y se movi l iza act ivamente a l rededor de él, luego se clava el p ico al nive ;•? 
coel lo o vértex en d o n d e le depos i ta una sustancia paral izante, luego succ iona los J L ; > : 
corpora les , de jando su presa comp le tamente f lácida, y en es tado de put re facc ión. 

Estos tres enemigos naturales son los que se muest ran más promisor ios , la crianza ma í ; 
se realiza de la siguiente manera : 

Incamva chi lensis 

Las parejas se mant ienen en jaula de madera de 60 x 50 x 30 c m . el f rente y la parte suae-
rior son de malla fina para permit i r la a i reación. En la parte poster ior existen d o s orif iccB 
que permi ten el manipuleo. Se le co loca dieta basada e n agua más miel de abeja. Y p: ~ 
parasi tac ión se realiza la d isecc ión de la hembra al d é c i m o pr imer día después d? te 
cópu la , los p lañidos se co loca sobre la larva huéspedes c o n el p incel . 

T r i c h o g r a m m a sp. 

En el cent ro de contro l b io lóg ico m a n t e m o s permanentemente la cr ianza del hosped 
Agrot is depr ivata sobre las ovaturas de este f i tófato rep roduc imos t r i chograma, los e o l i 
tos del parási tos están en tubos de v idr io de 50 c m . de longi tud y de 8 c m . de diámetro 
avaturas a ser parasi tadas las c o l o c a m o s en el interior de estos tubos , luego se sacan , 
l iberan, la dieta para los adul tos es co locar pequeñas gotas de miel en las paredes 
tubo . 



3, Podisus connex ivus 

Este c t i inche se lo mant iene en jaulas d e tul , las mismas que están sobre jardiner ías, de tal 
menera que c o m o sustrato encon t ramos t ierra y planta t iernas que sin/en de a l imentos a 
las ninfas del pr imer instar. C o m o a l imento se les provee de lan/as d e Agrot is depr ivata. 
Las ovaturas son faciales d e recojer d e b i d o a que son cor iáceas estas se las c o l o c a en in
c u b a d o r a para acelerar la metamor fos is en es tado de huevo. 

En lo ensayos de l iberación y d ispers ión en p leno c a m p o , es Podisus Connex ivus que se 
muest ra c o m o más eficaz, p redando al aire l ibre en caracter íst icas similares a laborator io, 
(f igura 1) PODISUS no preda ún icamente en es tado larval ya q u e tamb ién se lo ha 
lacal izado a l imentándose de adul tos. ! : - v t i ' I . 

La l iberación de el ch inche espino en c a m p o estuvo preced ida del e t iquetado, et iqueta 
que se ub ico en la parte dorsal del escudo, luego se los ub icó en jaulas d e telas d e tul que 
son faciales de t ranspor tas al c a m p o , los indivuos l iberados fueron 50 y en un so lo punto . 

Los indiv iduos l iberados en un cult ivo de maíz presentan mayor act iv idad en horas 

abr igadas (mediodía) mientras, que en la mañana se refugian entre las hojas que fo rman 

el cogo l lo d e la planta. 

N ingún factor dé v ida de Podisus connex ivus se altera en el c a m p o , pero c o m o responde 

favorab lemente a la temperatura, v e m o s que en p leno c a m p o el c ic lo se alarga. 

C O N C L U S I O N E S ^ * j | i . 

En la provincia de Ch imborazo el 9 8 % de las p lacas t ienen enemigos naturales, 
en el c a m p o regulan su pob lac ión . ,̂  ^ 

En pr incipal g rupo d e plagas son los noc tu idos ( ( lep idóptera-Noctu idae) , que 

c o m o en el caso de Agrot is depr ivata afecta a 23 cult ivos. , 

Los noctu idos t ienen var ios enemigos naturales entre los que se encuent ran: Irv 

camy ia chilensis, T r i chogramma sp. y Podisus connexivus. | ^ 

En p rueba de l iberación en pleno c a m p o . Es pod isus connex ivus que responde 
favorablemente y su efecto es a l tamente signif icat ivo en el cont ro l d e p lagas del 
maíz, al cual a tacan los noc tu idos que se encuent ran en o t ros cul t ivos. 

La preferencia de Podisus Connex ivos son las larvas d e Agrot is depr ivata : un in

d iv iduo puede predar 60 larvas de este f i tófato durante su v ida. 
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