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RESUMEN 

Debido a la importancia que tiene el fríjol cabecita negra (Vigna ungiculata) en la alimentación 

local y al problema productivo que ocasiona la presencia del áfido Aphis craccivora 

(Aphididae) en la región de Santa Marta, Esta investigación tuvo como objetivo resalizar las 

tablas de vida de este insecto en frijol caupí y evaluar en campo de sus enemigos naturales, en 

dos épocas/climáticas. El trabajo se realizó en las instalaciones del Laboratorio de Entomología 

y del Centro de Desarrollo Agrícola y Forestal de la Universidad del Magdalena entre los años 

del 2013 y 2014. Los resultados mostraron que A craccivora presenta un longevidad promedio 

de 10,50 ± 2,55 días, con periodos ninfal, pre-reproductivo, reproductivo y pos-reproductivo de 

5,94 ± 0,45; 0,70 ± 0,26; 9,10 ± 2,33 y 1,40 ± 0,70 días respectivamente. Los parámetros 

demográficos arrojaron que la especie tiene un periodo de 0,9 días para duplicar su población, la 

tasa intrínseca de crecimiento natural (rm) y tasa finita de incremento (I) tuvieron valores de 0,7 

y 2,1 respectivamente y cada hembra tuvo la capacidad de procrear un promedio de 82,7 

hembras, con un tiempo generacional de 6,0 días. En cuanto a los enemigos naturales, se 

registraron seis especies depredando y/o parasitando a A craccivora: Diomus sp (Coleóptero), 

Parinesa sp (Coleóptero), Glomerella sp (Coleóptero), una especie de Trichogrammatidae 

(Himenóptera), Ocyptamus sp (Díptera). y Pseudodorus clavatus (Díptera). Los resultados de 

este trabajo sugieren el riesgo que representa no dar un manejo al áfido en cultivos de fríjol, 

debido a su rápída y eficiente reproducción, aun así, en la región hay especies que podrían 

usarse para el control biológico de la plaga. 
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1. PRESENTACIÓN 

Uno de los problemas sanitarios más significativos que presentan los cultivos de Vigna 

unguiculata en el Caribe colombiano es ocasionado por la especie Aphis craccivora, 

debido a que este insecto es vector de varios tipos de virus y que además afectan 

drásticamente la capacidad fotosintética de los cultivos de frijol, reflejando pérdidas 

económicas considerables a los productores de estas plantaciones. (Delfino et al. 2007) 

El presente trabajo se desarrolló en el marco del proyecto "Evaluación de Ocyptamus sp 

(Díptera:Syrphidae) como controlador de Aphis craccivora (Hemiptera: Aphididae) en 

hortalizas en el Caribe colombiano ", dentro del programa jóvenes investigadores de 

Colciencias de la Ingeniera Nataly de la Pava Suárez, vinculada al grupo de 

investigación Fitotecnia del trópico. 

El objetivo de esta investigacion fue evaluar aspectos del ciclo de vida de A. craccivora 

(Hemiptera: Aphididae), en una variedad de fríjol caupí criolla (V. unguiculata (L.) e 

identificar las especies de enemigos naturales. Este trabajo proporciona las primeras 

aproximaciones tablas de vida de la especie en la variedad de fríjol usada por los 

agricultores en la región y demuestra la gran diversidad de enemigos naturales. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El fríjol caupí es una de las principales hortalizas sembradas en el Caribe colombiano 

debido a su alto valor alimenticio y aporte a la economía regional. Por esta condición, se 

hace necesaria la implementación de estrategias integrales de sanidad vegetal y 

sostenibles, que conlleven a disminuir el ataque de especies plagas relevantes por causar 

daño económico en estos tipos de cultivares, como es el caso del áfido A. craccivora 

Koch. Este es un insecto polífago que además de reducir la capacidad fotosintética de 

las plantas, también es vector de enfermedades virales en hortalizas. Para el caso de la 

variedad criolla de fríjol caupf cultivada en Santa Marta, se han registrado ataques 

severos que colonizan la planta con rapidez y reducen la productividad. Sin embargo, en 

el distrito también se han observado algunos insectos que ejercen control natural, pero 

son registros que no corresponden a muestreos sistemáticos' que permitan dilucidar cuál 

puede ser su potencial biocontrolador, y aun conociéndolos, se dificultaría su 

implementación debido a que no se conoce el ciclo de vida del áfido bajo condiciones 

de la costa Caribe. 

En este contexto surgen los siguientes interrogantes: 

¿Cuál es el efecto de la alimentación de A. craccivora sobre la variedad criolla de frijol 

Caupí sobre los parámetros de tablas de vida? 

¿Cuáles son los posibles enemigos naturales de A. craccivora bajo las condiciones de 

Santa Marta? 
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3. ESTADO DEL ARTE 

El Hemíptero Aphis craccivora es un insecto chupador de tamaño mediano, de color 

negro brillante, y su comportamiento varía según condiciones de clima y suelo (Alfaro, 

2005). El mayor daño en la plata que se atribuye a este insecto es la transmisión de 

virus, en los que se resalta, el virus mosaico común del fríjol, mosaico amarillo del 

fríjol, mosaico de la remolacha, mosaico del pepino, mancha negra anular del repollo, 

mosaico del caupí, mosaico del guisante (Bustillo y Sánchez., 1981). 

Este insecto es de particular importancia en el continente Africano debido a que el frijol 

es una fuente muy importante en la alimentación y el áfido tiene efectos devastadores, 

por lo cual, muchos de los trabajos registrados en literatura sobre su comportamiento 

biológico son para esa zona del globo terráqueo (p.e Annan et al., 1997; Hafiz, 2006; 

Obopile y Osipile, 2010). Esas investigaciones demostraron que la variedad de fríjol 

juega un papel fundamental en los parámetros de las tablas de vida, y que variedades 

susceptibles de fríjol caupí favorecen notablemente el desarrollo de A. craccivora bajo 

condiciones óptimas de laboratorio (entre 25-31°C y 40-80% de humedad relativa). 

Para el continente americano se cuenta con la evaluación hecha por Baltazar (2006), 

quien evidenció la severidad del ataque de A craccivora "pulgón negro"sobre fríjol 

Caupí (conocido como La "retama" en Perú), cultivo de interés ecológico, ornamental, 

medicinal y energético en ese país. Esa investigación puso en evidencia ataques con 

incidencia del 99% en plantaciones de esta especie de frijol, que a pesar de su capacidad 

de de brotamiento, se marchita, pierde su vigor, se recubre por fumagina y finalmente 

muere. Igualmente, el autor determinó que la especie puede reproducirse durante 20 de 

sus 22 días de vida con una temperatura promedio de 11,7 °C y Humedad Relativa de 

57 %, (condiciones del Valle del Mantaro). 

A pesar de la agresividad de la especie en varias localidades, son pocos los muestreos 

sistemáticos de sus enemigos naturales y los registros corresponden a observaciones 

aisladas de campo. Sin embargo, hay evidencias de que especies como A. craccivora y 
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A. fabae cuentan con numerosos enemigos naturales que se albergan especialmente en 

las arvenses intercaladas con cultivos de leguminosas (correspondientes a alfalfa, fríjol, 

garbanzo, lenteja, entre otras) (Bertolaccini et al., 2004). 

Otras evaluaciones han partido del hecho de que previo a la aplicación de un control 

químico o biológico es necesario conocer la biología y dinámica poblacional de la plaga 

a tratar, dado que esto permitirá la aplicación efectiva de cualquier medida de manejo, 

evitando llegar al umbral de daño económico de la plaga. Para ello, Aguilar et al. (2005) 

propusieron un estudio en donde se evaluó la respuesta funcional de Diomus sp. 

(Coleóptera: Coccinellidae) sobre A. craccivora, dada la alta toxicidad y residualidad de 

los productos químicos usados para su control, y basados en el hecho, de que aunque se 

han reportado varias especies de insectos como depredadores de A. craccivora en 

América Central, existen muy pocos estudios básicos sobre su biología y capacidad de 

depredación que permitan considerar su uso como agentes de control biológico. Para el 

caso particular de la zona Caribe colombiana, no se hayan reportadas especies como 

potenciales controladores biológicos de A. craccivora sobre fríjol caupí. 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. GENERALIDADES DEL FRÍJOL CAUPÍ 

El fríjol caupí es una leguminosa originaria de África, cultivada predominantemente en 

regiones tropicales y subtropicales. La familia Leguminosae es vital en la base nutricional 

actual, debido a que alimenta la mayoría de la población mundial (Peksen y Peksen, 2012; 

Obando, 2012); es por esto que existen varios programas y proyectos en América Latina 

con el fin de mejorar la situación nutricional de los habitantes de países con crisis de 

escasez de alimentos mediante el aumento de fríjol caupí (Fenalce, 2004). 

Inicialmente V. ungiculata, fue descrita como Dolichos unguiculatus L. y entre 1753y 1845 

recibió 20 nombres diferentes, sin embargo todas las variedades cultivadas en la actualidad 

se clasifican como V. unguiculata L. y se dividen en cuatro grupos cv gr Biflora, cv gr 

Unguiculata, cv gr Sesquipedalis y cv gr Melanophthalmus (Pasquet, 1998). 

Los departamentos productores de fríjol cabecita negra son Norte de Santander, Llanos 

orientales, Costa Atlántica y pacífica, pero en el país también se cultivan otras especies de 

fríjol: Phaseolus vulgaris, Vigna angularis y Vigna radiata (Fenalce, 2004). 

Del fríjol cabecita negra o caupí se consumen las hojas, las vainas inmaduras y las semillas 

secas y frescas, además de ser considerada medicinal por sus propiedades diuréticas (Apáez 

et al., 2009). Este fríjol es uno de los cultivos más adaptados, versátiles y nutritivos con un 

alto contenido proteico (24, 4%) y de carbohidratos (63.3%) (Davis et al., 1991), importante 

en la dieta alimenticia para la población de países en vía de desarrollo (Pasquet, 1998). Se 

adapta a climas tropicales con temperaturas entre los 18-35°C (Díaz y López, 1997) y a una 

amplia gama de suelos arenosos y arcillosos, bien drenados, con una preferencia por suelos 

ligeros que permiten un buen enraizamiento; crece también en suelos de textura pesada 

fuertemente alcalino. En su periodo vegetativo requiere aproximadamente 300 mm de 

lluvias bien distribuidos (Díaz y López, 1997), pero no tolera las inundaciones extendidas o 

la salinidad y crece desde el nivel del mar hasta los 1500 msnm, dependiendo de la latitud 

(Díaz y López, 1997; Davis et al, 1991). 
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Esta especie tiene un alto potencial como abono verde (García et al., 2002), puede ser 

incorporado en el suelo de 8 a 10 semanas después de la siembra proporcionando alrededor 

de 80 kg/ha de nitrógeno para un cultivo posterior. Así mismo, es un excelente ensilaje para 

la utilización en cultivos mixtos (Miranda eral, 2014) 

Apáez y colaboradores (2009) registran para México al menos 10 especies de insectos 

considerados plaga, dentro de los que se destacan trozadores (p.e. Spodoptera j5^ugiperda), 

perforadores de hojas y vainas (p.e. Diabrotica sp., Systena sp.) y chupadores como los 

áfidos Aphis craccivora, y Picturaphis brasiliensis que no solo afectan el desarrollo de 

manera directa, sino que pueden transmitir virus a las plantas. Para Colombia se habla de 

especies similares y se incluyen las iguanas como importantes trozadoras de follaje en los 

primeros estados de desarrollo en el bajo Cauca (Díaz y López, 1997). 

El fríjol, como todos los cultivos, tiene factores bióticos y abióticos que limitan su 

producción como temperatura, humedad, intensidad y duración de luz, que pueden afectar la 

sucesión y duración de las diferentes etapas de desarrollo y morfología de la plata 

(Ventura. 1991). El CIAT estableció una escala para diferenciar las etapas que se 

dividen en fase vegetativa (germinación, emergencia, hojas primarias, primera hoja 

trifoliar y tercera hoja• trifoliar) y reproductiva (prefloración, floración, formación de 

vainas, llenado y maduración), aunque la duración de estas están determinadas 

genéticamente por cada variedad (Arias et al. 2007). 

El ICA, ha trabajado en el mejoramiento y selección de variedades que se adapten a las 

regiones como la región Caribe, en la literatura se encuentran, ICA-Mocarí, ICA-

Calamarí (López. 2012), ICA-Betancí, Cauupica M-11, Vignica M-11 (Díaz et 

1997), pudiéndose clasificar como arbustivas con floración determinada- maduración 

uniforme, y rastreras-enredaderas mostrando una disparidad en la planta encontrándose 

flores y vainas maduras (Oporta et al. 2006). 
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4.2. IMPORTANCIA DEL FRÍJOL CAUPÍ EN LA REGIÓN CARIBE 

COLOMBIANA 

Dentro de las leguminosas de grano el fríjol Caupí ocupa el primer lugar en importancia 

económica en el Caribe colombiano (Aramendiz-Tatis et al., 2011). La región Caribe 

contribuye con el 13% de la producción nacional de fríjol y para los departamentos de 

La Guajira, Atlántico y Cesar esa producción corresponde en un 13, 61 y 10% a fríjol 

caupí respectivamente (Fenalce, 2004). Según Díaz y López (1997), esta región cuenta 

con las condiciones climáticas para la adaptación de V. unguiculata y es una de las 

principales leguminosas potenciales para su cultivo en la región Caribe (DNP, 2007). La 

preferencia de la región Caribe por el fríjol caupí se debe a sus características de 

resistencia a las condiciones climáticas y de durabilidad (Fenalce, 2004) y a que está 

arraigado en su cultura de consumo, heredado posiblemente de los africanos que 

arribaron a Colombia (Román, 2007). En la región Caribe se usa tradicionalmente para 

alimentación humana y animal, en donde se conoce como fríjol cuarentano, fríjol soya, 

fríjol caupí y fríjol cabecita negra (Díaz y López, 1997) 

Para la región Caribe colombiana se han adelantado algunos trabajos sobre variedades de 

caupí para la zona, métodos para mejorar la producción de esta especie para consumo 

humano y animal, para usarla como abono verde en la recuperación de suelos e 

implementarla como cultivo de rotación. 

Dada su importancia económica en la región y a que la producen principalmente agricultores 

con pocos recursos en áreas entre 1000 y 10000 m2  (Aramendiz-Tatis et aL, 2011) se han 

desarrollado investigaciones sobre las variedades y líneas de mejor adaptación. Para el valle 

del Sinú se encontró que las líneas L019, L031 y L003 de poblaciones de caupí "criolla" 

tienen el mejor comportamiento agronómico. A pesar de esto, en el Magdalena se 

cultivan principalmente variedades criollas e incluso que no han sido sometidas a 

procesos de certificación (Sepúlveda-Cano, comunicación personal). 

Igualmente, por la importancia que puede tener como alimento y forraje, Obando (2012) 

evaluó la coinoculación de cepas nativas de Azotobacter sp. - Rhizobium sp. Buscando 

mejorar la tecnología de producción de fríjol caupí en el Valle del César. En cuanto a la 
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rotación con otras plantas semestrales como el arroz, Sánchez y colaboradores (1998) 

demostraron que entre varias leguminosas el fríjol caupí presentó la más baja cantidad de 

materia seca acumulada, pero se obtuvo la mejor respuesta en producción de arroz en la 

región de La Mojan& También se han adelantado evaluaciones en el departamento de 

Córdoba para usar fríjol caupí como complemento nutricional en pollos obteniendo ganancia 

de peso en estos animales (Jabid et aL, 2002). 

4.3. IMPORTANCIA DE LOS ÁFIDOS (APHIDIDAE) 

Los pulgones o áfidos (Hemiptera: Aphididae), debido a sus características biológicas e 

impacto económico en los cultivos, representan uno de los grupos entomológicos más 

importantes desde el punto de vista agronómico, y algunos de ellos se transforman en serias 

plagas de las plantas cultivadas (Delfín° et al. 2007). Están distribuidos principalmente por 

las zonas templadas, existiendo más de 4,000 especies de pulgones descritas distribuidas por 

todo el mundo. De todas ellas hay algunas que solo afectan a un solo cultivo (monófagas), y 

otras que lo hacen a un gran número de ellos (polífagas) (Aránzazu, 2005). 

4.3.1. BIOLOGÍA Y HÁBITOS 

Los áfidos son insectos pequeños (1-5mm) con cuerpos delicados (Triplehom y Johnson, 

2005). Tienen aparato bucal chupador y están provistos de un largo pico articulado que 

insertan en el vegetal, y por este absorben la savia de la planta. En la zona final del 

abdomen se encuentran situados dos procesos tubulares o sifones que se conocen como 

sifúnculos o comículos, que varían en tamaño y forma según la especie, por los cuales 

segregan células sanguíneas cubiertas por ceras, sustancia que es aprovechada por algunas 

hormigas (Triplehom y Johnson, 2005). Otras especies, poseen en el abdomen glándulas 

productoras de cera pulverulenta con la que se recubren, son los pulgones harinosos o 

lanígeros (Cañedo, 1997). Generalmente son insectos de cuerpo blando pequeño, aspecto 

ovalado. Hay pulgones ápteros (sin alas) y alados. Los primeros tienen el tórax y abdomen 

unidos, y los segundos perfectamente diferenciados. (Cañedo, 1997) 
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4.3.2. DAÑOS A LOS CULTIVOS. 

Pueden ocasionar distintos tipos de daños al cultivo, que pueden ser: 

Directos. Se deben a la alimentación sobre el floema de la planta. I as ninfas y los 

adultos extraen nutrientes de la planta y alteran el balance de las hormonas del 

crecimiento. La detención del desarrollo o la pérdida de hojas se traduce en una 

reducción de la producción final (Adorno, 2012). 

Indirectos. Como consecuencia de la alimentación pueden generarse los siguientes 

daños: Vectores de virus Fitopatogenos (Adorno, 2012), en los cultivos hortícolas 

destaca la transmisión de los virus CMV y PVY en solanáceas y CMV, WMVII y 

ZYMV en cucurbitáceas (Arán7a7u, 2005). Reducción de la fotosíntesis, los áfidos 

deben tomar gran cantidad de savia para conseguir suficientes proteínas, la cual es 

excretado como melaza que se deposita en el envés de la hoja (Adorno, 2012); este 

exceso de melaza favorece el desarrollo de Fumagina Cladosporium spp lo que 

da a lugar a la reducción de la actividad fotosintética de la planta y un descenso 

de la producción (Bustillo et al. 1981). Cuando este hongo mancha los frutos, 

desprecia su valor comercial. (Delfino et al. 2007). 

4.4. IMPORTANCIA DE LOS ENEMIGOS NATURALES 

Originalmente el principal uso de enemigos naturales fue en control biológico clásico el 

que según DeBach (1964) se define como la "introducción y establecimiento permanente 

de una especie exótica para la regulación o disminución, de una población de insectos 

plaga" con ayuda de enemigos naturales (depredadores-parasitoides) en su lugar de origen. 

Estos enemigos naturales se colectan y envían al lugar donde la plaga es exótica y carece 

de enemigos, y que se ha convertido en un problema serio (Corley y Villacide 2012). 

En algunas ocasiones los enemigos naturales nativos o exóticos se establecen, pero son 

demasiados escasos para reducir la plaga a un grado que no cause daño. Estos pueden ser 

incrementados, mediante individuos criados en laboratorio y posteriormente liberados ya 

sea ocasional o repetidamente. Este método se conoce generalmente como control 

aumentativo de enemigos naturales (Van Driesche et al. 2007). 
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En otras ocasiones los enemigos naturales nativos o exóticos aparecen esporádicamente y, 

por tanto, ejercen un factor de mortalidad que provee un control sobre la plaga. Este 

fenómeno se conoce como control biológico fortuito. Un ejemplo de esto se dio en el este 

de África, donde la avispa parasitoide Aphytis cluysimphali (Hymenoptera: Aphelinidae), 

originaria de la región mediterránea, fue accidentalmente introducida y ahora ejerce un 

control sobre la escama roja de los cítricos. (Nicholls. 2008). 

Otro método de control biológico lo constituye la conservación y el crecimiento de los 

enemigos naturales, ya sean nativos o introducidos y consiste en la adopción de prácticas 

culturales haciendo modificaciones fisicas en los campos del cultivo, como la aspersión de 

alimento suplementario (mezclas de levaduras, agua y azúcar) para que fomenten la 

aparición y abundancia de enemigos naturales, pero para que esto funcione es necesario 

eliminar el uso de insecticidas (Porcuna. 2001). Para que cualquier manejo se cumpla, el 

método seleccionado depende de la cantidad de información ecológica que se tenga, la cual 

provee las bases para tomar la mejor decisión. (Nicholls. 2008). 

Las plagas agrícolas que se regulan mediante control biológico pertenecen principalmente 

al grupo de insectos chupadores (órdenes Homoptera y Hemiptera). Los insectos en el 

orden Hemiptera son muy diversos e incluyen insectos como: chicharritas (Cicadellidae y 

Delphacidae) , psylidos (Psyllidae ), moscas blancas (Aleyrodidae ), áfidos (Aphididae ), 

escama algodonosa (Margarodidae), chanchito blanco (Pseudococcidae ), escamas 

blandas (Coccidae ) y escamas alargadas (Diaspididae ). (Nicholls. 2008). 

4.5. TABLAS DE VIDA EN LOS INSECTOS 

Los parámetros poblacionales de insectos plagas a partir de tablas de vida obtenidas en 

condiciones de laboratorio, permiten estimar lo que podría suceder en su entorno 

natural. Adicionalmente ayudan a entender algunos de sus atributos biológicos, 

información que puede ser utilizada para su manejo (Duarte et al. 2011). 
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Los principales parámetros asociados con las tablas de vida para la caracterización de 

una población son: r, la tasa intrínseca de incremento; k, la tasa finita de incremento; Ro, 
la tasa neta de reproducción; y T, la generación de media tiempo (Yu et al. 2012). 

Debido a que el ambiente está en constante cambio, esto se refleja en la tasa de 

crecimiento de las poblaciones naturales. Buena parte de los métodos para estimar la 

edad se basan en el aprovechamiento del registro ontogenético de los cambios sufridos 

por el individuo que quedan conservados fundamentalmente en los tejidos duros como 

"marcas de crecimiento". Partiendo de la premisa de que las características de la historia 

de vida de los individuos (natalidad, mortalidad) son determinadas fundamentalmente 

por la edad, estos han sido muy útiles en la predicción de la dinámica de numerosas 

poblaciones. Se ha encontrado con frecuencia que factores tales como el tamaño 

corporal de un individuo, la cohorte a la que pertenece, o su estado fisiológico pueden 

tener un impacto mayor que su edad absoluta en determinar los patrones de natalidad y 

mortalidad (Bilenca, 2012). 

Las tablas de vida, permiten estimar a partir de condiciones simuladas en laboratorio, 

algunos parámetros poblacionales que ayudan a comprender el comportamiento que 

puede tener un organismo en su hospedero bajo condiciones de campo y en el caso de 

insectos fitófagos, ofrecer herramientas para su manejo (Duarte et al, 2011). 
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5. JUSTIFICACIÓN. 

Aphis craccivora Koch es un insecto polífago que a pesar de su tamaño (1.4-2 2 mm) y 

susceptibilidad, tienen una alta tasa de reproducción pudiendo completar en algunos 

países su ciclo de vida aproximadamente en 13 días y los adulto viven de 6 a 15 días 

(Alfaro, 2005). Estos insectos se alimentan de todas las estructuras de una gran 

diversidad de hortalizas siendo los cultivos más representativos, remolacha, repollo, 

pepino y fríjol caupí, generan síntomas de marchitez, reducen la tasa de crecimiento, 

destruyen los rebrotes y facilitan el desarrollo de fumagina en los tejidos de la planta 

afectada. Sin embargo su importancia principal radica en la transmisión de casi 30 

enfermedades virales, lo que ha llevado a que su control sea predominantemente 

químico. (Blaclunan y Eastop, 2000) 

En las zonas productoras de hortalizas del Caribe colombiano es común encontrar 

especies fuertemente atacadas por A. craccivora, como es el caso de las variedades 

criollas de fríjol caupí, sin embargo, cuando las poblaciones son altas, también se 

evidencia la presencia de enemigos naturales. Por lo anterior, se hace necesario 

determinar que especies se encuentran asociadas como enemigos naturales de A. 

craccivora, partiendo de observaciones en campo y posterior montaje e identificación 

de las especies en laboratorio. De igual forma para evaluar la efectividad de depredación 

o parasitismo de una especie, se plantea la determinación de la tabla de vida del insecto 

plaga para el entendimiento de su dinámica poblacional y establecimiento de su 

expectativa de vida, y de manera simultánea la observación de algunas de sus 

características biológicas; convirtiéndose este estudio en una base para la 

implementación de estrategias que incrementen la sanidad de los cultivos hortícolas de 

la región. 

Esta información permitirá proveer herramientas para manejar A. craccivora, de tal 

forma que no se vea involucrado el ecosistema, utilizando enemigos naturales nativos 

de esta especie de áfido, implementando tecnologías de manejo integrado de plagas 

alternativas, reduciendo de esta manera las aplicaciones de insecticidas sobre las zonas 

productoras de esta leguminosa en la región Caribe colombiana. 
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6. OBJETIVOS 

6.1. OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar aspectos del desarrollo de Aphis craccivora (Hemiptera: Aphididae), en fríjol 

caupí (Vigna unguiculata (L.) e identificar las especies de enemigos naturales en Santa 

Marta D.T.C. E H. 

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Estimar atributos de la tabla de vida de A. craccivora sobre fríjol caupí en 

condiciones de laboratorio. 

Determinar taxonómicamente los enemigos naturales de A. craccivora presentes 

en fríjol caupí bajo condiciones de campo en dos periodos climáticos (seco y 

lluvioso). 
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7. METODOLOGÍA 

7.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

Esta investigación se realizó en las instalaciones del laboratorio de Entomología y el 

Centro de Desarrollo Agrícola y Forestal de la Universidad del Magdalena, ubicada en 

el distrito de Santa Marta. La zona de vida corresponde a Bosque Seco Tropical, según 

Holdridge (1947), con coordenadas geográficas 74° 11' 5,33" de O. W y 110  13' 

28,98" N, con 21 msnm, y28 °C de temperatura promedio anual. 

Figura 1. Ubicación espacial de la Universidad del Magdalena. 

7.2. SIEMBRA DE FRÍJOL CAUPÍ (V. unguiculata) 

Para el establecimiento de las colonias de áfidos, se instalaron parcelas entre febrero y 

mayo del 2013 y otro en enero y abril del 2014, con semilla certificada de fríjol caupí en 

la casa de malla y en campo en el Centro de Desarrollo Experimental Agrícola de la 

Universidad del Magdalena, de donde se obtuvo el pie de cría de A. craccivora. La 

semilla correspondió a la variedad criolla que cultivan los agricultores en el 

departamento y que se consigue en los almacenes agropecuarios de la ciudad. Para el 

establecimiento de la cría del áfido en laboratorio se sembraron plantas de la misma 

variedad en vasos de 14 onzas con turba como sustrato, a donde fueron transferidos con 

ayuda de un pincel los especímenes de A. craccivora obtenidos en campo. 
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7.3. EVALUACIÓN DE ENEMIGOS NATURALES DE Aphis 

craccivora. 

En esta etapa se evaluó la incidencia de enemigos naturales de A. crassivora en fríjol 

caupí, en dos épocas climáticas (época seca y lluviosa) donde según el IDEAM el 

régimen de precipitaciones es bimodal de la precipitación atmosférica, refiriéndose a 

dos temporadas lluviosas (abril, mayo y octubre-noviembre) y dos temporadas secas 

(enero, febrero, julio y agosto), marzo, junio, septiembre y diciembre se consideran 

como meses de transición. En las parcelas establecidas en campo, se recolectaron todos 

los individuos que se encontraron activos cerca de las colonias de áfidos o sobre ellas. 

Igualmente se recolectaron áfidos con síntomas de infección (cambio de color, pérdida 

de movilidad, entre otros) para determinar si había presencia de microorganismos. Los 

muestreos se realizaron en ciclos de 15 días durante 8 meses, en las horas de la mañana, 

medio día y tarde (7:00 a.m, 11:00 a.m. y a las 4:00 pm.). 

Todos los individuos se sacrificaron en cámara letal y se llevaron al laboratorio para 

procesarlos e identificarlos con las claves de (Arnett et al., 2002; McAlpine et al., 1981; 

Rojo et al., 2003) y bajo estereoscopio Nikon SMZ 645. Adicionalmente se realizó un 

registro fotográfico. Para la identificación de las especies se usaron los protocolos de 

montaje y claves taxonómicas requeridas según el grupo u orden del insecto 

recolectado. 

7.4. TABLA DE VIDA DE A. craccivora EN LABORATORIO. 

Para el establecimiento de las colonias de áfidos en el Laboratorio de Entomología de la 

Universidad del Magdalena, se sembraron diez plantas individualmente en un recipiente 

con sustrato estéril. El pie de cría del áfido se obtuvo de las parcelas de campo. Una 

hembra adulta de A. craccivora se transfirió a cada una de las plantas sembradas en 

laboratorio, cada una encerrada en una caja de malla, y tras la postura, se retiraron los 

adultos para registrar diariamente los cambios de estadio de las ninfas, el número de 

insectos muertos y los nacimientos, hasta que alcanzaron el estado adulto; los adultos 

fueron depositados en nuevas plántulas que se hallaron confinadas en una jaula de 

malla en laboratorio y/o en campo, para establecer de esta forma la población de A. 

craccivora. Para conservar las condiciones asépticas de siembra de las plántulas, los 
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frascos fueron lavados y esterilizados previamente con alcohol al 70%. Conjuntamente 

se evaluó el periodo ninfal, los periodos pre-reproductivo y reproductivo, y la 

longevidad. 

Con la información obtenida se realizó la tabla de vida correspondiente siguiendo la 

metodología propuesta por La Rossa y colaboradores (2005) y Southwood (1994); 

además, se estimaron los estadísticos vitales: intervalo de edad (x), supervivencia por 

edades (1x), fecundidad por edades (mx), y los siguientes parámetros poblacionales: tasa 

neta de reproducción (Ro), intervalo de tiempo entre cada generación (T), tasa intrínseca 

de incremento natural (rm), la razón finita de aumento ()) y el tiempo necesario para la 

duplicación de la población en número (DT), siguiendo la metodología propuesta por 

Godoy & Cividanes (2002) como se muestra en las siguientes ecuaciones: 

= E (m.1) 
T = (Ex•nlx.1.)/( Emx•lx) 
ro, = In Ro/T 
2s..= e"" 
DT = Ln(2)/r„, 

Dónde: x=edad (días), e=-2,718, ln=logaritmo natural, Nt=número total de áfidos en el 

tiempo t, No=número inicial de áfidos, rio=tasa intrínseca de crecimiento natural. 

t=tiempo en días, Lx=supervivencia por edades. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1. TABLA DE VIDA DE A. craccivora 

Algunos parámetros biológicos de A. craccivora criado sobre fríjol caupí se observan en 

la Tabla 1. En general, todas las variables presentaron valores muy bajos comparados 

con lo registrado por otros autores en otras variedades estudiadas (Obopile y Ositile 

2010; Kuo y Chen 2004, Hafiz 2006), lo que muestra el potencial que tiene este insecto 

al establecerse en cultivares criollos de fríjol caupí. 

El estado ninfal presentó tres ínstares previos a la emergencia del adulto, uno menos que 

lo registrado por Hafiz (2006) en siete variedades del mismo fríjol. La duración de este 

periodo fue inferior al encontrado por López et al. (2011) para Aphis fabae sobre dos 

cultivares de Phaseolus vulgaris (37,70 ± 1,01 días para el cultivar Blue Kentucky y 

37.58 ± 0,61 para Sofía). La duración de este periodo puede estar condicionada al 

hospedero, como en el caso de Myzus persicae, cuyo periodo ninfal al criarse en 

remolacha fue de 4,25 ± 0,07 días (Duarte et al. 2011), mientras que al evaluarse sobre 

cultivares de pimento casi duplicó la duración de esa etapa (7,57 a 10,72 días) (Vasicek 

et al. 2006). 

En cuanto al período pre-reproductivo, se encontró que la especie tardó menos de un día 

en iniciar su reproducción, lo que explica que los agricultores registren problemas serios 

de manera rápida (Sepulveda-Cano, comunicación personal). Estos valores son 

similares, a los encontrados en crías sobre otras variedades de fríjol (entre 0.66 y 1 día) 

y a las de especies como A. fabae (1,43 ± 0,21 días) y M persicae (1 día) (Hafiz, 2006; 

López et al. 2011; Vasicek et al. 2006). 
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A. craccivora duró aproximadamente 9 días en actividad reproductiva (Tabla 1), lo que 

demuestra que bajo las condiciones del Caribe seco, esta variedad criolla de fríjol ofrece 

a la especie mejores condiciones que las variedades evaluadas en otras localidades por 

Hafiz (2006) (7,66-8,19 días de periodo reproductivo) y que otras especies de pulgones 

que permanecen reproduciéndose entre 4 y 5 días como A. fabae y M. persicae (Duarte 

et al. 2011; López et al., 2011; Vasicek et al. 2006). Hafiz (2006) sugiere que las 

variedades susceptibles muestran una alta eficiencia en la reproducción de la plaga y 

que en este tipo de insectos, los periodos pre-reproductivos cortos y una alta tasa 

reproductiva reflejan la idoneidad de la planta para el desarrollo del insecto; mostrando 

que las diferencias encontradas entre este y otros estudios se deben fundamentalmente a 

la planta hospedera, debido a que la temperatura de trabajo fue similar en todas las 

investigaciones (27±2°C). 

A craccivora en V. unguiculata tuvo una longevidad promedio de 10,50 ± 2,55 días, este 

periodo se considera corto si es comparados con el de otros áfidos, como A fabae que 

dura 49,20 días en el cultivar Blue Kentucky y 44,40 días en el cultivar Sofía o, M 

persicae que alcanza los 44,82 días en pimientos y 16, 35 días en remolacha (López et 

al. 2011; Vasicek et al. 2006; Duarte etal. 2011). 

Tabla 1. Duración en días de una cohorte de Aphis craccivora sobre un cultivar criollo 
de fríjol caupí. 

Variedad de 
frijol 

Ninfa! Pro-reproductivo Reproductivo 
Post- 

reproductivo 
Longevidad Fecundidad Autor 

Criolla (este 
trabajo) 5,95*0,45 0,70±-0,26 9,10±2,33 1,40±0,70 10,50±2,55 8,88±1,66 

Pinkeye 6.96 1.00 1 0.19 7.96 . 35 - (Matiz , 2006) 
Ch-Reds 6.54 0.82 ± 0.13 7.36 - 34 (Hafiz, 2006) 

Tvu-21 7.25 0.80 ± 0.15 8.05 " 34 - (Hata , 2006) 

Siz-Weeks 6.36 0.86 1 0.22 7.22 " 34 " (Hafiz, 2006) 

B-Crowder 7.19 1.00± 0.20 8.19 
. 

33 - (Hafiz , 2006) 

Balady 6.93 0.66 1 0.15 7.59 28 (Halla , 2006) 

1T 82 D889 6.76 0.90 t 0.24 7.66 27 - (Hafiz ,2006) 

Blackeye 9.60 i 0.51 (Obipile y 
Ositile, 2010) 

1'VX3671-14C- 
00 

- 
10.60 ± 0.51 

- - (Obipile y 
Ositile, 2010) 

INIA-37 
. 

10.80 * 0.49 " - (Obipile y 
Ositile, 2010) 

B005-C 11.80* 0.37 " (Obipile y 
Ositile, 2010) 

1T835-720-20 - 15.40 1 0.24 - (Obipile y 
Ositile, 2010) 

26 



3 5 7 9 11 

Tiempo (días) 

13 15 

10 

—e—Mx 
É 

0,4 Lx  
rn 

2 

o 

0,2 

o 

La mx (Figura 2) en la variedad de fríjol evaluada alcanzó un pico al final del periodo 
reproductivo, con una tasa finita de crecimiento (X) de 2,08 (es decir, el promedio de 
ninfas/adulto/día), seguido por una fase de drástica reducción, comportamiento similar 
al registrado en otras variedades de fríjol para el mismo áfido en Egipto y Botsuana 
(Hafiz, 2006; Obipile y Ositile, 2010). 

12  1.2 

Figura 2. Supervivencia (1x) expresada como el número de individuos vivos y 
fecundidad (mx) expresada como el número de ninfas neonatas por hembra viva de la 
primera cohorte de Aphis craccivora en fríjol caupí, siguiendo el modelo de Southwood, 
(1994). 

Según la clasificación de curvas de supervivencia (Arrigalzaba, 2007), el áfido A. 

crassivora desde el inicio de la cohorte hasta los ocho días, tiene una curva que se 

asemeja a las de Tipo I, donde la probabilidad de sobrevivir de las edades tempranas es 

igual a uno y no se registran muertes desde el inicio de la cohorte, mientras que a partir 

del día nueve se comporta como una curva de Tipo II, donde un número constante de 

individuos muere por unidad de tiempo (Figura 2). 

Los estadísticos poblacionales de A. craccivora criados en la variedad criolla de fríjol se 

resumen en la Tabla 2. Los resultados muestran una tasa neta de reproducción 

(R0=82,67); ese potencial reproductivo de las hembras de A. craccivora, presenta 

amplias variaciones entre las variedades de fríjol que se han evaluado alrededor del 

mundo (entre 6,3 y 88,8 ninfas por hembra), lo que se atribuye a la calidad nutricional y 
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a la susceptibilidad del hospedero (Hafiz, 2006; Annan et al., 1997). El mismo 

comportamiento se da en otras especies de áfidos como el caso de A. gossypii, el cual, al 

criarse en algodón cultivar Deltaopal tuvo valores similares a los de A craccivora, pero 

al desarrollarse en otros cultivares estos valores fueron de 69,88 en Coodetec 402 y 

62,08 en CNPA ITA 90; igual al evaluar la misma especie en tres malezas como 

hospedantes (Michelotto et al. 2003; 2004) 

La tasa intrínseca de crecimiento (r„,) es una función del periodo pre-reproductivo y la 

fecundidad, que para esta investigación fue de 0,74, lo cual es mayor a los encontrados 

en investigaciones como las de Anna et al. (1996) con 0,22-0,60, Michelotto et 

(2003; 2004) con 0,40 y 0,33; Hafiz (2006) con 0,190-0,271 y Obipile y Ositile (2010) 

con 0,13-036 en diferentes hospederos. El alto valor de r„, indica el mayor potencial que 

la especie tiene para reproducirse en esta variedad de fríjol criolla (Schowalter 2006). 

El tiempo que transcurre entre el nacimiento de una madre y el nacimiento de su 

descendencia (T) y el tiempo de duplicación (T) de la población fueron mucho más 

cortos (5,99 días y 0,94 respectivamente) que lo registrado antes para la especie (10,52-

14,95 y 2,68-3,65 respectivamente según Hafiz, 2006), lo que puede reflejar una mayor 

calidad nutricional del hospedero como han encontrado Hafiz (2006) y Obipile y Ositile 

(2010) o una característica propia de las poblaciones presentes en el Caribe colombiano, 

lo cual aumenta más investigación. Obipile y Ositile (2010) tras investigar el desarrollo 

de A. craccivora sobre diferentes variedades de V unguiculata, han sugerido que es 

necesario evaluar la presencia de biotipos que puedan adaptarse y romper la resistencia 

de ciertos materiales de fríjol caupí a su ataque. 
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Tabla 2. Parámetros poblacionales y tabla de vida de Aphis craccivora desarrolladas 

sobre un cultivar criollo de fríjol caupí bajo condiciones de laboratorio. 

Variedad de 
frijol 

tasa neta de 
reproducción 

(Ro) 

Tasa intrínseca 
de crecimiento 

natural (r„,) 

Tiempo 
generacional 

medio (T) 

Tasa finita de 
incremento (/) 

Tiempo de 
duplicación (Dl') 

Autor 

Cnolla (este 
trabajo) 82,67 0,74 5,99 2,08 0,94 

Pinkeye 20.14 0.252 11.93 1.29 2.75 (Hafiz , 2006) 
Ch-Reds 22.24 0.210 14.75 1.23 3.30 (Hafiz , 2006) 
Tvu-21 15.23 0.259 10.52 1.30 2.68 (Herm , 2006) 

Six-Weeks 24.75 0.193 16.62 1.21 3.59 (Hafiz 2006) , 
B-Crowder 16.29 0.243 11.50 1.28 2.85 (Hafiz , 2006) 

Balady 17.22 0.190 11.50 1.21 3.65 (Hafiz , 2006) 
1T 82 0889 28.42 0.271 12.36 1.31 2.75 (Hafiz ,2006) 

Blackeye 26.40±0.51 0.36 *0.01 - 0.45±0.02 (Obipile y Ositile, 
2010) 

TVX3671-I4C- 
010 21.00* 0.55 0.36* 0.003 0.39* 0.01 - (Obipile y Ositile, 

2010) 
INIA-37 19.40* 1.03 0.33 é 0.01 - 

0.39 ± 0.01 - (Obipile y Ositi le, 
2010) 

B005-C 20.20* 1.16 0.32* 0.01 - 0.38± 0.01 (Obipile y Ositile, 
2010) 

IT835-720-20 0.69* 0.08 0.13 ± 0.01 0.16* 0.01 - (Obipile y Ositile, 
2010) 

Water 8.5 5:1.02 0.22 5:0.001 - - (Annan et al, 1997) 
Water* 
hexane 6.5 + 1.72 0.25 5:0.05 - - - (Annan et 41997) 

Water + ethyl 
acetate 6.8 5:0.92 0.31 5:0.12 - (Annan el al, 1997) 

Water* 
methanol 6.3 5:1.4 0.18 5:0.06 - - (Annan eta!, 1997) 

Sucrose 82.6 5:5.1 0.555:0.06 - (Annan efod, 1997) 
Sucrose + 
hexane 70.1 + 12 0.605:0.00 - - - (Annan eta!, 1997) 

Sucrose + ethyl 
acetate 66.2 5:9.8 0.48 5:0.11 - (Annan et a1,1997) 

Sucrose + 
methanol 88.4 5:17 0.44 5:0.08 - (Annan efod, 1997) 
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8.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ENEMIGOS NATURALES DE A. 

craccivora 

Durante los periodos de observación se recolectaron un total de 465 individuos 

correspondientes a 3 familias y 6 géneros de enemigos naturales que se encontraron 

depredando y/o parasitando a A craccivora: tres Coleoptera: Coccinellidae (Diomus sp., 

Parinesa sp. y Glomerella sp.) una especie de la familia Trichogrammatidae 

(Hymenoptera) y dos especies de Diptera: Syrphidae (Ocyptamus sp. y Pseudodorus 

clavatus) 

Diomus sp (Coleoptera: Coccinellidae) (Figura 3): Estos se observaron en cada 
muestreo y recolección realizada. 

Este depredador previamente ha sido registrado por otros autores alimentándose de A. 
craccivora. tiene una longevidad media de 105,07 días, ovipositando un promedio de 
352 huevos/hembra y tiene una capacidad de consumo que incrementa a medida 
aumenta el número de presas, siendo la larva del cuarto ínstar las que consumen un 
mayor número de áfidos, en promedio 16,7 áfidos/día (Aguilar et al. 2005). 

Figura 3. Vista dorsal del adulto de Diomus sp. (Coleoptera: Coccinellidae) 
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8.2.1. Posible Parinesa sp. (Coleoptera: Coccinellidae) (Figura 4): Este 

escarabajo de unos 2 mm de longitud, se recolectó en periodos de lluvia y 

sequía, aunque la mayor proporción se dio en los periodos con mayor 

precipitación. Si bien, existe una revisión para el género a nivel de Neotrópico y 

se ha registrado previamente para Colombia, no se encuentran registros de su 

comportamiento o sus presas, que permitan inferir el potencial de la especie 

como depredor de A. craccivora. 

Figura 4. Vista dorsal de adulto de Parinesa sp. (Coleoptera: Coccinellidae) 

8.2.2. Glomerella sp (Coleoptera: Coccinellidae): esta especie fue encontrada en muy 

pocas cantidades y solo en los últimos días de muestreo los cuales correspondieron a la 

época seca (figura 5). Sobre esta especie, al igual que la anterior y de acuerdo a la 

revisión bibliográfica realizada no se encontró información que relacionara sus hábitos 

de consumo con A craccivora. 

Figura 5. Vista dorsal del adulto de Glomerella sp. (Coleoptera: Coccinellidae) 
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8.2.3. Trichogrammatidae (Hymenoptera): Las ayispitas de esta diminuta familia 

(1.5 mm de longitud), se recolectaron únicamente en la época de sequía y al finalizar el 

muestreo (Figura 6). Esta familia con más de 500 especies descritas se caracteriza por 

su habilidad de parasitar un gran número de huevos de Lepidoptera, Diptera, 

Hymenoptera, Orthoptera, Odonata, Thysanoptera, Coleoptera, Neuróptera y Hemiptera 

(Madrigal, 2001). Se han registrado parasitando huevos de áfidos, y en estado adulto 

alimentándose de las secreciones azucaradas que producen algunos pulgones 

(Fuchsberg et al., 2007). Este es el primer registro de esta familia parasitando A. 

craccivora en la región. 

Figura 6. Vista dorsal de un ejemplar de la familia Trichogrammatidae (Hymenoptera) 

8.2.4. Syrphidae (Diptera): Dos especies de sírfidos se encontraron depredando A. 

craccivora. Pseudodorus clavatus (Figura 7) y Ocyptamus sp. (Figura 8), durante todo 

el muestreo. Estos depredadores oyipositaron sus huevos cerca de las colonias del 

áfido y una vez eclosionaron las larvas iniciaron la alimentación con ninfas y adultos. 

Las dos especies de Syrphidae encontradas en este estudio han sido registradas antes 

como depredadores de áfidos. Pseudodorus clavatus tiene una alta capacidad de 

consumo de diferentes instares de A. craccivora, durante su primer instar larval devora 

un promedio de 6,88 áfidos/días y va incrementando conforme avanza el desarrollo 
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larvario, además esta voracidad incrementa a medida que se incrementa el tamaño 

poblacional de los áfidos (Torrealba & Arcaya, 2014). P.clavatus pasa por tres instares 

larvales (Auad 2003; Schneider 1969) y se considera como potencial controlador de 

Toxoptera citricida y Aphis spiraecola en cultivos de cítricos (Michaud 1999; 2002) 

Figura 7. Vista dorsal del adulto de Pseudodorus clavatus. (Diptera: Syrphidae) 

Al igual que para la especie Ps clavatus, Ocyptamus es un género que ha sido registrado 

por varios autores como depredador de varios grupos de insectos de importancia 

económica, entre ellos áfidos, ácaros y escamas (Emmen y Quirós, 2006; Thompson y 

Zumbado, 2000) y se considera un potencial controlador biológico de A. craccivora. 

Figura 8. Vista dorsal del adulto de Ocyptamus sp. (Diptera: Syrphidae) 
33 



Durante la investigación no se encontraron otras especies que previamente se habían 

descrito como comunes depredadores y parasitoides de A. craccivora en otras 

localidades como Aphidius colemani Viereck y A. matricariae Haliday (Andorno et al. 

2007), Lysiphlebus fabarum, A. ervii, Lysiphlebus confusus, A. urticae, Praon volucre, 

L. cardui y A. aedyi, siendo L. fabarum el que de acuerdo a lo descrito por el autor 

mostró mayor preferencias por A craccivora (Bertolaccini et al. 2004). También se ha 

descrito la presencia de hiperparasitoides como Paqchyneuron sp. (Ceballos et al. 2009) 

y predadores como Cycloneda sanguinea (Csy.) (Coleoptera: Coccinellidae) (Gómez et 

al. 2007). 

8.3. DISTRIBUCIÓN DE ENEMIGOS NATURALES EN ÉPOCAS SECAS 

Y LLUVIOSAS 

Durante el periodo de lluvia, fue baja la prevalencia de A. craccivora (solo ocho de los 

once días de muestreo), lo cual influyó en la presencia de los enemigos naturales. De las 

seis especies de enemigos naturales de A. craccivora encontradas durante la 

investigación, en el periodo seco se presentaron todas, mientras que para el periodo de 

lluvia solo se encontraron cuatro: Diomus sp., Parinesa sp. y las especies de Syrphidos 

(Ocyptamus gastrostactus y Pseudodorus clavatus). 

En la Figura 9 se puede observar que la especie de Diomus fue la más abundante, con un 

promedio de 10±10,79 individuos/día en el periodo seco y 18±14,2 en el periodo 

lluvioso; seguido por Parinesa sp el cual alcanzo promedios de 2±1,91 y 3±3,77, para 

los periodos secos y lluviosos respectivamente; mientras que los Syrphidae (sumatoria 

de Ocyptamus sp. y Pseudodorus cicrvatus) tuvieron 4 ± 1,85 en seco y 2 ± 2,45 en 

lluvia. 
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Figura 9. Abundancia de los enemigos naturales de A craccivora para los periodos 

secos y lluviosos. 

Durante la época de lluvia se observó que a medida que persistían las precipitaciones, 

disminuía la presencia de A craccivora y sus enemigos naturales (Figura 11), mientras 

que para el periodo seco en los meses de enero, febrero, marzo, abril y junio entre los 

años del 2013 y 2014 la abundancia de los enemigos naturales no presentó tendencia 

alguna incrementar o disminuir con el tiempo (Figura 10). 

Figura 10. Abundancia de enemigos naturales A craccivora durante el periodo de 

sequía. 
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Algunos autores hacen mención sobre la estrecha relación existente entre la estación 

lluviosa y las poblaciones de los áfidos, donde a medida que persiste la frecuencia de las 

precipitaciones disminuye la cantidad de M'idos en los cultivo (Perez & Robert, 1984), 

siendo esta la razón a la cual se le atribuye la disminución en la diversidad de enemigos 

naturales. 

Figura 11. Abundancia de enemigos naturales A craccivora durante el periodo de 

lluvia. 

36 



9. CONCLUSIONES 

Las poblaciones de A. craccivora bajo las condiciones evaluadas presentaron 

una reducción en las variables biológicas y poblacionales comparado con 

estudios en otras localidades y sobre otras variedades de frijol caupí. 

De acuerdo a los resultados encontrados, se puede sugerir que la variedad de 

fríjol caupí distribuida a los agricultores en cercanías a Santa Marta es más 

susceptible que otras variedades al ataque de A. craccivora. 

A. craccivora tiene un potencial de daño mucho mayor bajo las condiciones 

evaluadas que las poblaciones investigadas en otros países, por lo cual cualquier 

estrategia para su manejo debe ser evaluada bajo condiciones locales y no 

deberían usarse en Santa Marta y sus alrededores parámetros como los umbrales 

de daño económico diseñados para otros sitios. 

Bajo las condiciones de estudio se registraron seis especies de enemigos 

naturales parasitando y/o depredando a A craccivora: Diomus sp, Parinesa sp, 

Glomerella sp, Trichogrammatidae, Ocyptamus gastrostactus y Pseudodorus 

clavatus. 

El Coccinellidae Diomus es una de las especies de mayor interés como 

controlador biológico de A. craccivora. 

La especie de Ocyptamus sp. y Pseudodorus clavatus tienen igualmente un buen 

potencial para su evaluación posterior como controladores biológicos de A. 

craccivora debido a la gran capacidad de consumo de pulgones registrada en 

literatura. 

37 



10. RECOMENDACIONES 

Cuando se realicen futuras siembras para el montaje de ensayos similares, se 

debe tener en cuenta los distintos factores externos que pueden influir de forma 

negativa, un ejemplo de esto es la aparición de animales como las iguanas, que 

producen grandes defoliaciones. 

Para futuras investigaciones se recomienda evaluar acerca de la respuesta 

funcional de las especies de enemigos naturales como depredadores y/o 

parasitoides de Aphis craccivora tanto en condiciones de laboratorio como en 

campo. 

Evaluar el potencial de los enemigos naturales encontrados para el control de 

esta plaga, incluyendo la biología, hábitos de los insectos y planta hospedaras, 

todo esto con base a las condiciones de la región Caribe colombiana. 

Hacer comparaciones en diferentes variedades de plantas las cuales sean menos 

susceptible en esta zona al ataque de Aphis craccivora. 
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