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BREVE RESENA ACERCA DE 

UNA PLAGA RIZOFAGA EN PASTIZALES 


FRANCISCO C. YEPES R. 

~ , 11No.6: Insectos-plagas de los pastos 



BREVE RESENA ACERCA DE UNA PLAGA 

RIZOFAGA DE PASTIZALES 


FRANCISCO YEPES R. ' 

Dentro de esta denominacion se agrupan los artropodos que viven 
bajo la superficie del suelo, alimentimdose del sistema radicular 0 
de semillas en germinacion y causando danos de diversa Indole. 

Los colembolos, los sinfllidos, las perlas de tierra y las chisas cumplen esta 

funci6n. 

CHISAS, MORRONGOS Y MOJOJOYES 

Son los nombres comunes de las larvas de los escarabajos de invierno, 
lIamados tambien marcenos, abrilenos 0 cuaresmeros (Figura 1). 

Segun Moron (1994), pueden servir como ejemplo del poder de 
evolucion de los holometabolos, capaces de colonizar la mayorfa de los 
ecosistemas epicontinentales. Las larvas presentan en la region proctodea I 
de su tubo digestiv~, una camara amplia de fermentacion, extendible, que 
las hace poco eficientes en el aprovechamiento de los nutrientes de su 
sustrato alimenticio. Sus heces, desde luego, son excretadas con residuos 
de nutrientes, que permiten reciclar la materia vegetal y contribuir al 
enriquecimiento del suelo. 

De acuerdo con Londono (1992, 1994) citada por Londono (1999), las 
chisas 0 patarribas son plagas de importancia economica en el 
departamento de Antioquia, estan afectando el sistema radicular de los 
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cultivos siguientes: pastizales, gramas, papa, malz, frijol, hortalizas, flores 
y frutales. Los generos registrados en 105 ecosistemas de clima frio 
moderado son: Phyllophaga, Cyclocephala, Ancognatha, Anomala y 
Symmela, predominando del primero, la especie P. obsoleta (Blanch.). 

Segun Moron (1994), para America se han descrito 4.400 especies de 
Melolonthidae con habitos fitofagos, existiendo unas 200 especies de 
importancia economica registradas desde Canada hasta Chile. Elias hacen 
parte de 48 generos de las subfamilias Melolonthinae, Dynastinae, 
Rutelinae y Cetoniinae. Los generos mas eurifagos son: Anomala, 
Phyllophaga, Cyclocephala, entre otros. 

Nombres comunes: En Colombia reciben los nombres de chisa, mOjojoy, 
morrongo y patarriba. En el ambito americano recibe las siguientes 
denominaciones: June beetles, white grubs; mayates, temoles, gallina 
ciega 0 mixticuil, abejones y jobotos; besouro, coro, torresmo 0 pao de 
galinha; pololos y gusanos blancos (Moron, 1994). Abejon de mayo, 
jogoto, chobote, orontoco, chorontoco y chicote (King y Saunders, 1984). 

DESCRIPCION DE LOS ESTADOS DE DESARROLLO 

Para realizar esta descripcion se toma como prototipo a E. obsoleta, 
especie abundante en muchos agroecosistemas antioquenos, segun Vallejo 
(1995) citado por Vallejo (1997) y Vallejo et ill (1997). 

Las larvas pasan por 3 estadlos. Son de color blanco-crema, con el 
craneo de color ambar y con mandlbulas oscuras. La longitud corporal es 
de 30 mm, con una amplitud de capsula cefalica de 5.6 mm. Entre los 
cultivos afectados en el oriente antioqueno se pueden mencionar a los 
pastos, papa, malz, hortalizas y algunas plantas ornamentales. 

Los adultos miden en forma longitudinal entre 15.5 y 20 mm. Presentan 
coloraciones variables de castano rojizo a pardo oscuro (Figura 1). 

Y
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Figura 1. Estados de desarrollo de un escarabajo (Coleoptera: Melolonthidae). 1) 

Pupa; 2) Huevo; 3) Adulto y 4) Larva 0 chisa. 

(Tornado de Metcalf y Flint, 1970. p.565). 


MANERA DE IDENTIFICACION DE LOS ESCARABAJOS 

Pardo (1997) afirma que 105 escarabajos hacen parte de la superfamilia 
Scarabaeoidea perteneciente al suborden Polyphaga (Haplogastra), el cual 
presenta el abdomen con escleritos pleurales distintivos, del segundo 
segmento abdominal y su esternito correspondiente, notable solamente p~r 
su porcion lateral. 

Para Costa Lima (1953) los escarabajos poseen antenas lameladas, 
patas del tipo cavador (con dientes en los bordes externos de las tibias). 
Dentro de este grupo, varios autores citados p~r Pardo (1997), incluyen las 
siguientes familias: Lucanidae, Passalidae, Acanthoceridae, Geotrupidae, 
Scarabaeoidea, Laparosticti (con los estigmas respiratorios abdominales 
ocultos bajo los elitros) y Scarabaeoidea-Pleurosticti (con los estigmas 
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cultivos siguientes: pastizales, gramas, papa, maiz, frfjol, hortalizas, flares 
y frutales. Los generos registrados en los ecosistemas de clima frio 
moderado son: Phyllophaga, Cyclocephala, Ancognatha, Anomala y 
Symmela, predominando del primero, la especie ~ obsoleta (Blanch.). 

Segun Moron (1994), para America se han descrito 4.400 especies de 
Melolonthidae con habitos fitofagos, existiendo unas 200 especies de 
importancia economica registradas desde Canada hasta Chile. Elias hacen 
parte de 48 generos de las subfamilias Melolonthinae, Dynastinae, 
Rutelinae y Cetoniinae. Los generos mas eurifagos son: Anomala, 
Phyllophaga, Cyclocephala, entre otros . 

Nombres comunes: En Colombia reciben los nombres de chisa, mojojoy, 
morrongo y patarriba. En el ambito americana recibe las siguientes 
denominaciones: June beetles, white grubs; mayates, temoles, gallina 
ciega 0 mixticuil, abejones y jobotos; besouro, con), torresmo 0 pao de 
galinha; pololos y gusanos blancos (Moron, 1994). Abejon de mayo, 
jogoto, chobote, orontoco, chorontoco y chicote (King y Saunders, 1984). 

DESCRIPCION DE LOS ESTADOS DE DESARROLLO 

Para realizar esta descripcion se toma como prototipo a ~ obsoleta, 
especie abundante en muchos agroecosistemas antioquenos, segun Vallejo 
(1995) citado por Vallejo (1997) y Vallejo et ill (1997). 

Las larvas pasan por 3 estadios. Son de color blanco-crema, con el 
CraneD de color ambar y con mandibulas oscuras. La longitud corporal es 
de 30 mm, con una amplitud de capsula cefalica de 5.6 mm. Entre los 
cultivos afectados en el oriente antioqueno se pueden mencionar a los 
pastos, papa, maiz, hortalizas y algunas plantas ornamentales. 

Los adultos miden en forma longitudinal entre 15.5 y 20 mm. Presentan 
coloraciones variables de castano rojizo a pardo oscuro (Figura 1). 
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Figura 1. Estados de desarrollo de un escarabajo (Coleoptera : Melolonthidae). 1) 

Pupa; 2) Huevo; 3) Adulto y 4) Larva 0 chisa. 

(Tomado de Metcalf y Flint, 1970. p.S6S). 


MANERA DE IDENTIFICACION DE LOS ESCARABAJOS 

Pardo (1997) afirma que los escarabajos hacen parte de la superfamilia 
Scarabaeoidea perteneciente al suborden Polyphaga (Haplogastra), el cual 
presenta el abdomen con escleritos pleurales distintivos, del segundo 
segmento abdominal y su esternito correspondiente, notable solamente por 

su porcion lateral. 

Para Costa Lima (1953) los escarabajos poseen antenas lameladas, 
patas del tipo cavador (con dientes en los bordes externos de las tibias). 
Dentro de este grupo, varios autores citados por Pardo (1997), incluyen las 
siguientes familias: Lucanidae, Passalidae, Acanthoceridae, Geotrupidae, 
Scarabaeoidea, La parosticti (con los estigmas respiratorios abdominales 
ocultos bajo los elitros) y Scarabaeoidea-Pleurosticti (con los estigmas 
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respiratorios abdominales visibles lateralmente, ubicados por debaJo del 
borde de los elitros). De acuerdo con este ultimo criterio, a los Laparostictj 
corresponderia las especies de la familia Scarabaeidae y los segundos, las 
de la familia Melolonthidae. De esta harfan parte todos los escarabajos 
herblvoros fit6fagos, agrupados en las subfamilias Dynastinae, 
Melolonthinae, Rutelinae y Cetoniinae (Pardo, 1994). 

DESCRIPCION DE ALGUNAS ESPECIES 

De acuerdo con King y Saunders (1984), las caracterlsticas notables son: 

Subfamilia Dynastinae 

Cyclocephala lunulata (Burm.). Las larvas son blancas, de tamano 
media no, las cuales incluyen en su dieta alimenticia las raicillas de malz, 
pastos y otros cultivos. Los adultos miden entre 12 y 15 mm de largo. 
Son de color cafe amarillo, con manchas cafes sobre el pronoto y sus 
elitros. 

Eutheola bidentata (Burm .): Las larvas son blancas y pasan por tres 
estadios. Se alimentan de materia organica y de las ralces de gramlneas 
(malz, arroz, sorgo y pastos). Los adultos son de color negro y miden 
entre 11 y 16 mm de largo. Su cicio de vida puede durar un ano. 

Subfamilia Melolonthinae 

Phyllophaqa obsoleta (Blanch.): Las larvas son blanco cremoso, con 
cabeza de color cafe claro. Tienen forma de C. Se alimentan de materia 
organica, y de ralces de malz, pastos, cafetos y de tuberculos de la papa. 
Se hallan frecuentemente en pastizales. Los adultos tienen el pronoto cafe 
brillante y miden entre 14 y 18 mm de longitud. 

Subfamilia Rutelinae 

Anomala spp: Las larvas son tipicas gallinas ciegas. EI tamano oscila entre 
pequeno y mediano. Pueden medir entre 15 y 30 mm de longitud . Se 
alimentan de materia organica descompuesta y ralces de maiz, pastos, 

frfjol y plantas ornamentales. Los adultos tienen colores meta Jicos, 
relucientes (cafe claro, verde). 

DISTRIBUCION EN COLOMBIA 

De acuerdo con Pardo (1994), los escarabaJos registrados en Colombia 
tienen la siglJiente distribucion: 

subfamilia Dynastinae 

Ancognatha scarabaeoides Erichson: Habita zonas frias, a alturas 
comprendidas entre 2000 y 3000 msnm. Sus larvas son plagas en cultivos 
de trigo, cebada, papa, hortalizas y pasto kikuyo, entre otros. Se ha 
registrado en los departamentos de Narino, Cundinamarca, Antioquia, 
Tolima, Boyaca y Norte de Santander. 

A. vulgaris Arrow: Se ha registrado tambien en zonas de clima frio de los 
departamentos de Cundinamarca , Narino, Valle del Cauca y Antioquia. 

A. ustulata Burmeister: Tambien se halla en zonas frias. Se ha capturado 
en la Sabana de Bogota. 

A. nigriventris Otoya: Es habitante de ecosistemas de clima frlo 
r 

del 
departamento de Narino. 

Cyclocephala amazonica L: Habita los ecosistemas de climas calidos y 
medios. 

C. fulgurata Burmeister: Es tambien un escarabajo de zonas calidas y de 
cl ima medio. 

C. ruficollis Burmeister: Se ha colectado en climas calidos y medios de los 
departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca. 

Eutheola bidentata (Burm .): Es el lIamado cucarro de los arrozales de 
secano. Afecta muchos cultivos, pero su escenario comun se halla en 
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respiratorios abdominales visibles lateralmente, ubicados por deba]o del 
borde de los elitros). De acuerdo con este ultimo criterio, a los Laparostictj 
corresponderla las especies de la familia Scarabaeidae y los segundos, las 
de la familia Melolonthidae. De esta harlan parte todos los escarabajos 
herbivoros fit6fagos, agrupados en las subfamilias Dynastinae, 
Melolonthinae, Rutelinae y Cetoniinae (Pardo, 1994). 

DESCRIPCION DE ALGUNAS ESPECIES 

De acuerdo con King y Saunders (1984), las caracteristicas notables son: 

Subfamilia Dynastinae 

Cyclocephala lunulata (Burm.). Las larvas son blancas, de tamana 
mediano, las cuales incluyen en su dieta alimenticia las raicillas de malz, 
pastos y otros cultivos. Los adultos miden entre 12 y 15 mm de largo. 
Son de color cafe amarillo, con manchas cafes sobre el pronoto y sus 
elitros. 

Eutheola bidentata (Burm.): Las larvas son blancas y pasan por tres 
estadios. Se alimentan de materia organica y de las rafces de gramineas 
(maiz, arroz, sorgo y pastos). Los adultos son de color negro y miden 
entre 11 y 16 mm de largo. Su cicio de vida puede durar un ano. 

Subfamilia Melolonthinae 

Phyllophaga obsoleta (Blanch.): Las larvas son blanco cremoso, con 
cabeza de color cafe claro. Tienen forma de C. Se alimentan de materia 
organica, y de ralces de maiz, pastos, cafetos y de tuberculos de la papa. 
Se hallan frecuentemente en pastizales. Los adultos tienen el pronoto cafe 
brillante y miden entre 14 y 18 mm de longitud. 

Subfamilia Rutelinae 

Anomala spp: Las larvas son tipicas gallinas ciegas. EI tamano oscila entre 
pequeno y mediano. Pueden medir entre 15 y 30 mm de longitud. Se 
alimentan de materia orgimica descompuesta y raices de maiz, pastos, 

fdjol y plantas ornamentales. Los adultos tienen colores metalicos, 
relucientes (cafe claro, verde). 

DISTRIBUCION EN COLOMBIA 

De acuerdo con Pardo (1994), los escarabajos registrados en Colombia 
tienen la siguiente distribuci6n: 

subfamilia Dynastinae 

Ancognatha scarabaeoides Erichson: Habita zonas frias, a alturas 
comprendidas entre 2000 y 3000 msnm. Sus larvas son plagas en cultivos 
de trigo, cebada, papa, hortalizas y pasto kikuyo, entre otros. Se ha 
registrado en los departamentos de Narino, Cundinamarca, Antioquia, 
Tolima, Boyaca y Norte de Santander. 

A. vulgaris Arrow: Se ha registrado tambien en zonas de clima frio de los 
departamentos de Cundinamarca, Narino, Valle del Cauca y Antioquia. 

A. ustulata Burmeister: Tambien se halla en zonas frias. Se ha capturado 
enla Sabana de Bogota. 

A. nigriventris Otoya: Es habitante de ecosistemas de clima frio! del 
departamento de Narino. 

Cyclocephala amazonica L: Habita los ecosistemas de climas calidos y 
medios. 

C. fulgurata Burmeister: Es tam bien un escarabajo de zonas calidas y de 
clima medio. 

C. ruficollis Burmeister: Se ha colectado en climas calidos y medios de los 
departamentos de Antioqu ia, Valle del Cauca, Tolima y Cundinamarca. 

Eutheola bidentata (Burm.): Es el Ilamado cucarro de los arrozales de 
secano. Afecta muchos cultivos, pero su escenario comun se halla en 
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gramineas: pastos cultivaaos y gramas, maiz! sorgo y cana de azucar. Se 
colecta en agroecosistemas de C\ima caliente. 

Heterogomphus dilaticollis Burm .: Se ha hallado afectando pasturas de la 
Sabana de Bogota. 

Dyscinetus sp.: Varias especies, se han colectado en ecosistemas de 
ciimas calidos. D. olivaceus Hohne es comun en el Uraba Antioqueno. D. 
dubius ha sido registrado en pastizales del Valle del Cauca. 

Subfamilia Melolonthinae 

En esta subfamilia abundan las especies de gran importanCia 
agronomica, pues son comunes en cu ltivos agrfcolas y responsables de 
graves danos en el folla]e y en el sistema radicular. 

Phyllophaga spp.: Es muy comun en zonas cafeteras y de C\imas frios 
moderados, en los departamentos de Antioquia, Huila, Cundinamarca, 
Tolima, Boyaca, Cauca, Narino y Valle del Cauca. 

Clavipalpus aff. ursinus Blanchard: Se ha hallado en la Sabana de Bogota 
afectando varios cultivos agricola, pastos (kikuyo y raigras). 

Plectris sp. Especimenes de este genero han sido capturados en climas 
calidos y frios moderados de Cundinamarca, Tolima y Antioquia. 

Subfamilia Rutelinae. 

En este grupo se destaca el genero Anomala, considerado de 
:mportancia agricola como plaga riz6faga. Actua desde el nivel del mar 
1asta alturas superiores a ios 3000 m.s.n.m. 

A. cmeta polychalca Bates: Se ha capturado en Cundinamarca. Para Pardo 
(1997), en Coiombia se han registrado por 10 menos, 24 generos y 50 
especies de escarabajos plagas de la familia Melolonthidae. 

." 
~"-"-

METODOS DE MUESTREO 


programacion de trampas. Londono (1999) afirma que para el 
reconocimiento de especies se utiliza la trampa de luz negra (black-light
blue). Las mismas son recomendadas por funcionarios de las oficinas de 
UMATA de los municipios de EI Santuario, Rionegro, EI Carmen y La Ceja. 
Este mismo sistema de muestreo de especies se esta utilizando en un 
trabajo programado en la Universidad Nacional de Colombia, ejecutado 
semestralmente a partir de diciembre de 1997, por Castano y Hoyos 
(1998), Rendon y Sierra (1999), Pedraza y Rodriguez (1999), en el 
municipio de EI Santuario. Tambien 10 utiliza Pardo et ill (1995, 1993), 
pardo y Henao (1996), Pardo y Franco (1997) y Pardo (1997) en sus 
estudios de las chisas de diferentes regiones de Colombia y de acuerdo con 
Vasquez y Sanchez (1996), son las mas eficientes y atractivas. Tambien 
sirven las fabricadas con acpm. 

Mediante el usa de la trampa de luz se pudo determinar que las mayores 
capturas se lograron hasta las 21 horas, con la luz negra-azul, sin 
diferencia entre las trampas de 15 y de 20 W (Montoya, Madrigal y 
Ramirez, 1994). 

Recoleccion de larvas: EI muestreo por medio de trampas se debe 
complementar con el de chisas, las cuales se identifican para determinar 
si corresponden a las especies capturadas y a su abundancia registrada. 

Para efectuar el muestreo en pastizales con infestaciones recientes, en 
las cuales el dana no es visible plenamente, se puede realizar mediante un 
marco de madera, con un metro de lado. 

Este cuadrado se lanza al azar sobre el terreno y luego se remueve el 
suelo hasta una profundidad de 10 a 15 cm. Los especimenes hallados se 
introducen en solucion de pampel, se remiten a una instituci6n para su 
identificaci6n, dejando una contra muestra con la informacion pertinente. 
Lo propio se debe hacer con los escarabajos. 

Control: Es sin duda la chisa, una plaga temible, frecuente y de diflcil 
control. Es un coleoptero pollfago, de largo desarrollo y constante en 
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,]ramlneas: pastos cultivaaos Y ;Jramas, llalZ, sorgo y carla de azucar. Se 
colecta en agroecosistemas de ciima caliente. 

Heterogomphus dilaticollis Se ha hallado afectando pasturas de la 
Sabana Bogota. 

DysCinetus sp.: 
~ilmas calidos. 

·jarias especies, se han colectado en ecosistemas de 
olivaceus Hohne es comun en el Uraba Antloqueno. 

=-=-=:...:...::::..: ha side reglstrado en oastlzales del del Cauca. 

Subfamilia Melolonthinae 

En esta subfamilia abundan las espeCies ~ran ImportanCla 
agronomica, pues son comunes en agn'colas y responsables de 
graves danos en el folla]e y en el sistema radicular. 

Phyllophaga spp.: Es muy comun en zonas cafeteras y de ciimas ':rios 
moderados, en los departamentos Antioquia, Huila, Cundinamarca, 

Boyaca, Cauca, Narino v Valle Cauca. 

Clavlpalpus aff. urslnus Blanchard: Se ha hallado en la Sabana de Bogota 
afectando vanos cUItiv05 agricola, pastos (kikuyo y raigras). 

Plectris 5p. Especimenes de este genero han sido capturados en 
calidos y frioS mooerados Cundinamarca, Tolima y Antioquia. 

Subfamilia Rutelinae. 

En este grupo se destaca el genero considerado de 
rnportancia agricola como pJaga rlzofaga. Actua desde el nivel del mar 

'iasta alturas supenores a 105 3000 m.S.n.m. 

,~ polychalca Bates: Se ha capturado en Cundlnamarca. Para Pardo 
(1997), en COlombia se han registrado por 10 menos, 24 generos y 50 
especies de escaraba]os plagas ae la familia Melolonthidae. 

METODOS DE MUESTREO 

programaci6n de trampas. Londono (1999) arlrma que para el 
reconocimiento de especies se utiliza la trampa de luz negra (black-Iight-

Las mismas son recomendadas por funcionanos de las oficinas de 

UMATA de los municipios de EI Santuario, Rionegro, EI Carmen y La Ce]a. 
Este mismo sistema de muestreo de especies se esta utilizando en un 
trabajo programado en la Universidad Nacional Colombia, ejecutado 
5emestr~lmente a partir de diciembre de 1997, por Castano y Hoyos 

(1998), Rendon y Sierra (1999), Pedraza y Rodriguez (1999)/ en el 
municipio de EI Santuario. Tambien 10 utiliza Pardo gl (1995, 1993), 
Pardo y Henao (1996), Pardo y Franco (1997) y Pardo (1997) en sus 
estudios de las chisas de diferentes regiones de Colombia y de acuerdo con 
Vasquez y Sanchez (1996), son las eficientes yatractivas. Tambien 
sirven las fabricadas con acpm. 

Mediante el uso la trampa luz se pudo determlnar que las mayores 

capturas se lograron hasta las horas, con la luz negra-azul/ sin 
diferencia entre las trampas de 15 y de 20 W (Montoya, Madrigal y 
Ramirez, 1994). 

Recolecci6n de larvas: EI muestreo por medio de trampas se debe 
complementar con el de chisas, las cuales se identifican para determinar 

5i corresponden a las especies capturadas y a su abundancia registrada. 

Para efectuar el muestreo en pastizales con infestaciones recientes, en 
las cuales el dana no es visible plenamente, se puede realizar mediante un 
marco de madera, con un metro de 

Este cuadrado se lanza al azar sobre ej terreno y luego se remueve el 
suelo hasta una profundidad de 10 a cm, Los especimenes hallados se 

Introducen en solucion de pampel, se remlten a una institucion para su 
identificacion, dejando una contra muestra con la Informacion pertinente. 

propio se debe hacer con los escarabajos. 

Control: sin duda la chisa, una 
r,",,,,h~1 Es un coleoptero polffago, 

temible, frecuente y de dificil 
largo desarrollo y constante en 
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muchos ecosistemas. Su condicion de plaga rizofaga com plica cualqUier 
estrategia de manejo. Entre los metodos de control se pueden mencionar 
los siguientes: 

Labores culturales: Moron (1994) dice que el arado profundo del suelo 
puede ayudar a controlar hasta el 60% de larvas que se alimentan de 
las ralces de los cultivos. Esta labor es equivalente a la intensa 
preparacion del suelo recomendada por Pantoja (1997) para el cultivo del 
arroz. 

EI laboreo del suelo y la utilizacion de plantas resistentes son labores 
importantes en los programas de manejo de las chisas (Pardo, 1994), 
combinadas can su recoleccion al momenta del control de malezas y del 
aporque (Londono, 1999). 

Son de resaltar por sus beneficios alcanzados a nivel comunitario, las 
campanas escolares de recoleccion de escarabajos en las epocas de 
abundancia. Se cumple can elias un doble proposito. Se vinculan ninos 
a las actividades de control de la plaga, por metodos diferentes al qUlmico 
y promueve en estos infantes la observacion de eventos que 
periOdicamente se presentan en los agroecosistemas. 

Control mecanico: Aunque las trampas de luz no se consideran 
utensilios de control, sino de monitoreo de los escarabajos, si son utiles 
para el usa de entomopatogenos. 

De acuerdo con Vasquez y Sanchez (1997), en los recipientes de 
recolecCion de escarabajos, ubicados en la parte inferior de las trampas de 
luz negra/ se agrega el entomopatogeno para contaminarlos y 
posteriormente liberarlos con el fin de que diseminen y aseguren la 
permanencia del microbio en los agroecosistemas. Es una estrategla 
similar a la recomendada en las plataneras contra Metamasius hemlpteru5 
y Cosmopolites Germar. 

Control biologico: Esta representado por vertebrados e invertebrados, 
Los primeros aprovechan las labores culturales (aporque, desyerba, arada) 
que exponen superficialmente las chisas a la accion los depredadores 
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y 
esta 

Los mas importantes son las aves. Los cerdos pueden realizar 
por sf mismos, aprovechando la posibilidad de hozar. 

LoS invertebrados registrados en la zona 
avispas de la familia Typhidae y moscas de la 
y Perez, 1993). 

control natural: Segun Londono y Perez (1993), dentro del control 
natural de chisas, el mayor aporte corresponde a popilliae, hallado 
en todos los municipios muestreados en el oriente antioqueno. Este factor 
de mortalidad puede ser del orden del 44%. Debera considerarse el mas 
importante de los componentes del complejo de microorganismos. Es 
patogenico sobre P. obsoleta con una CLSD de 107 esporas/m2 y un TLso de 
7 dfas (Guarin, 1997). 

De acuerdo con Londono (1994)! 

scarabaeoides y Phyllophaga sp. Este mlcroorganlsmo produce mortalidad 
sobre huevos, larvas, pupas y adultos de melolontidos. En general, se 
consideran muy promisorios algunos aislamientos de B. bassiana, fh 
brongniartii y B. popilliae, especialmente sobre obsoleta y A. undulata, 
las cuales afectan pastas, frfjol y los frutales de clima frio (Londono y Rlos, 
1997,1998). 

Otros patogenos registrados a nivel nacional son los siguientes: 
Paecilomyces sp., Neoaplectana sp., Hexamermis sp. (Pardo, 1994). 

Control microbiologico: Londono (1995) dice que!:1. anisopliae es un 
mirrnf"H"f"1::lniclllf"1 nmlllicf"1ril"\ para el control de chisas. Este patogeno se 

en arroz y luego se aplica al suelo. Es apropjado para 
estos menesteres por su facilidad de aislarlo y de multiplicarlo. Puede 
ejercer controles entre 70 y 82% • 

Segun Vasquez y Sanchez (1996) Y Lozano et al (1996), M. anisopliae 
es un buen patogeno de sp. y de Pectris sp., aunque en Cajamarca 
(Tolima) se han aislado bassiana y Bacillus sp, Estos autores 
recomiendan utilizar el entomopatogeno en las trampas de luz, con el fin 
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muchos ecosistemas. Su condicion de plaga rizofaga complica cualquier 
estrategia de manejo. Entre los metodos de control se pueden mencionar 

los siguientes: 

Labores cuiturales: Moron (1994) dice que el arado profundo del Suelo 

puede ayudar a controlar hasta el 60% de las larvas que se alimentan de 
las rafces de los cultivos. Esta labor es equivalente a la intensa 

preparacion del suelo recomendada por Pantoja (1997) para el cultivo del 

arroz. 

EI laboreo del suelo y la utilizacion de plantas resistentes son labores 
importantes en los programas de manejo de las chisas (Pardo, 1994), 

combinados con su recoleccion al momento del control de malezas y del 

aporque (Londono, 1999). 

Son de resaltar por sus beneficios alcanzados a nivel comunitario, las 

campanas escolares de recoleccion de escarabajos en las epocas de 

abundancia. Se cumple con elias un doble proposito. Se vinculan ninos 

a las actividades de control de la plaga, por metodos diferentes al quimico 
y promueve en estos infantes la observacion de eventos que 

periodicamente se presentan en los agroecosistemas. 

Control mecanico: Aunque las trampas de luz no se consideran 

utensilios de control , sino de monitoreo de los escarabajos, si son utiles 

para el uso de entomopatogenos. 

De acuerdo con Vasquez y Sanchez (1997) , en los recipientes de 

recoleccion de escarabajos, ubicados en la parte inferior de las trampas de 

luz negra; se agrega el entomopatogeno para contaminarlos y 
posteriormente liberarlos con el fin de que diseminen y aseguren la 
permanencia del microbio en los agroecosistemas. Es una estrategia 

similar a la recomendada en las plataneras contra Metamasius hemipterus 

y Cosmopolites sordidus Germar. 

Control biologico: Esta representado por vertebrados e invertebrados. 

Los primeros aprovechan las labores culturales (aporque, desyerba, arada) 

que exponen superficia lmente las chisas a la accion de los depredadores 

y del sol. Los mas importantes son las aves. Los cerdos pueden realizar 
esta actividad por sf mismos, aprovechando la posibilidad de hozar. 

Los invertebrados registrados en la zona del oriente antioqueno son 
avispas de la familia Typhidae y moscas de la familia Tachinidae (Londono 
y Perez, 1993). 

control natural: Segun Londono y Perez (1993), dentro del control 

natural de chisas, el mayor aporte corresponde a Baci"us popilliae, hallado 

en todos los municipios muestreados en el oriente antioqueno. Este factor 
de mortalidad puede ser del orden del 44%. Debera considerarse el mas 

importante de los componentes del complejo de microorganismos. Es 

patogenico sobre ~ obsoleta con una CLso de 107 esporas/m2 y un Tlso de 
7 dfas (Guarln, 1997). 

De acuerdo con Londono (1994), M. anisopliae es patogenico sobre A. 
scarabaeoides y Phyllophaga sp. Este microorganismo produce mortalidad 

sobre huevos, larvas, pupas y adultos de melolontidos. En general, se 
consideran muy promisorios algunos aislamientos de B. bassiana, a. 
brongniartii y a. popilliae, especialmente sobre ~ obsoleta y A. undulata, 
las cuales afectan pastos, frljol y los frutales de ciima frio (Londono y Rlos, 
1997, 1998). 

Otros patogenos registrados a nivel nacional son los siguientes: 
Paecilomyces sp., Neoaplectana sp. , Hexamermis sp. (Pardo, 1994). 

Control microbiologico: Londono (1995) dice que t:::L anisopliae es un 

microorganismo promisorio para el control de chisas. Este patogeno se 
puede multiplicar en arroz y luego se aplica al suelo. Es apropiado para 

estos menesteres por su facilidad de aislarlo y de multiplicarlo. Puede 
ejercer controles entre 70 y 82%. 

Segun Vasquez y Sanchez (1996) y Lozano et ill (1996), M. anisopliae 

es un buen patogeno de Serica sp. y de Pectris sp., aunque en Cajamarca 

(Tolima) se han aislado a. bassiana y Bacillus sp. Estos autores 

recomiendan utilizar el entomopatogeno en las trampas de luz, con el fin 
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de que los escarabajos capturados en elias, ayuden a la diseminacion d 
aislamiento en los agroecosistemas. Contra las larvas se debe aplicar eel 
cada sitio cuitivado 0 de siembra, de 2 a 4 gramos del producto biOlo9iC~ 
Tambien puede ser asperjado por medio de una bomba de espalda. ~ 
acuerdo con sus trabajos de investigacion, el costo de este Control 
microbiologico es 45 0/ 0 mas barato que el qulmico. 

Control quimico: King y Saunders (1984) afirman que los 
organofosforados ejercen un buen control. Entre los productos usados se 
pueden mencionar Acefato, Diazinon y Clorpirifos, en espolvoreo 6 en 
solucion acuosa, aplicados con aspersora sin boquilla, dirigiendo el chorro 
a la base de la planta. Tambien es recomendable el uso de insecticida 
granulado, combinado con labores culturales (Sanchez y Vasquez, 1996). 

CONSIDERACIONES FINALES 

Aunque puedan considerarse abundantes los trabajos realizados sobre 
escarabajos melolontidos y en particular, acerca del reconocimiento de 
especies en muy diversos ecosistemas, son escasos los registros 
relacionados con su control. Si se busca esta informacion unicamente para 
los cultivos de pastos, se puede considerar que son escaslsimos. Es que 
se puede decir que regularmente se han ignorado estes agroecosistemas 
en los estudios entomologicos. Si plagas de notoria presencia como los 
salivazos (Homoptera : Cercopidae) y los defoliadores (Lepidoptera: 
Noctuidae) toman desprevenido al ganadero, las rizofagas Ie infringen un 
golpe mas duro. 

Cuando las chisas estan en los ultimos estadlos larvales, el dano causado 
a las praderas y a los cultivos de corto periodo vegetativo es muy notorio. 
EI pasto se nota clorotico 0 "quemado" y con escaso 0 nulo sistema 
radicular . En los cultivos agrlcolas se observan sfntomas similares. Las 
plantas no crecen y se marchitan con el ardiente sol. 

EI efecto de las chisas en los cultivos es acumulativo. AI comienzo es 
impreceptible, pero a medida que se suceden los estadios larvales, se van 
observando los danos en los pastizales, ya que el cicio larval es largo: En 

E.!J.)1lQQ~ menetriesi es de 8 a 9 meses (King y Saunders, 1984), de 303 
dias para Macrodactvlus cerca ovaticollis (Bueno, Ramirez y Cardona , 

1998). 

Estudios regionales efectuados en Colombia 

En la Tabla 1 se destacan los resultados de los muestreos realizados por 
medio de trampas de luz en 5 localidades de Colombia, correspondientes 

a 4 departamentos. 

Tabla 1. Resultados de los estudios regionales realizados sobre la 

coleopterofauna de la familia Melolonthidae. 

Numero total de especlmenes coiectados 

Subfamilias 
Localidad Melolo nthiaae 

Dynastlnae Melolonthinae Rutelinae Cetoniln ae 

SanAntonio (Cauca; 34.54 3 28.332 5283 925 

Cuenca Alta rio 18.090 7383 94 28 1089 190 
Pan ce (V alle) 

Vereda Lourdes (EI 13.424 1000 9948 2476 
Santuario Antioquia) 

MUniCIPIO de Ibag ue 
(Tolim al 

37 10 2012 14 67 195 35 

Ri o Dovio (Val le) 195 138 12 45 

Las mayores capturas correspondieron a especies de las subfamilias 
Dynastinae y Melolonthinae, presentimdose dos casas dignos de resaltar: 
En San Antonio (Cauca) hay un gran predominio de espedmenes de 
Dynastinae y en Lourdes (Antioquia), los conteos se inclinaron por la 
subfamilia Melolonthinae. Esta situacion corrobora la necesidad de 
emprender estes estudios por regiones para conocer con mayor precision 
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de que los escarabajos capturados en elias, ayuden a la diseminaci6n d I 
aislamiento en los agroecosistemas. Contra las larvas se debe aplicar ee 
cada sitio cuitivado 0 de siembra, de 2 a 4 gramos del producto bial6giCO

n 

Tambien puede ser asperjado por medio de una bomba de espalda. ~ 
acuerdo con sus trabajos de investigacion, el costa de este Control 
microbiologico es 45% mas barato que el qufmico. 

Control quirnico: King y Saunders (1984) afirman que los 
organofosforados ejercen un buen control. Entre los productos usadas se 
pueden mencionar Acefato, Diazinon y Clorpirifos, en espolvorea 6 en 
solucion acuosa, aplicados con aspersora sin boquilla, dirigiendo el charm 
a la base de la planta. Tambien es recomendable el uso de insecticida 
granulado, combinado con labores culturales (Sanchez y Vasquez, 1996). 

CONSIDERACIONES FINALES 

Aunque puedan considerarse abundantes los trabajos realizados sabre 
escarabajos melolontidos y en particular, acerca del reconocimienta de 
especies en muy diversos ecosistemas, son escasos los registros 
relacionados con su control. Si se busca esta informacion unicamente para 
los cultivos de pastos, se puede considerar que son escasisimos. Es que 
se puede decir que regularmente se han ignorado estes agroecosistemas 
en los estudios entomologicos. Si plagas de notoria presencia como los 
salivazos (Homoptera: Cercopidae) y los defoliadores (Lepidoptera: 
Noctuidae) toman desprevenido al ganadero, las rizofagas Ie infringen un 
golpe mas duro. 

Cuando las chisas estan en los ultimos estadios larvales, el dana causado 
a las praderas y a los cultivos de corto perfodo vegetativo es muy notorio. 
EI pasto se nota clorotico a "quemado" y con escaso 0 nulo sistema 
radicular. En los cultivos agricolas se observan sfntomas similares. Las 
plantas no crecen y se marchitan con el ardiente sol. 

EI efecto de las chisas en los cultivos es acumulativo. AI comienzo es 
impreceptible, pero a medida que se suceden los estadios larvales, se van 
observando los danos en los pastizales, ya que el cicio larval es largo: En 

~~ menetriesi es de 8 a 9 meses (King y Saunders, 1984), de 303 

dias para Macrodactylus cerca ovaticollis (Bueno, Ramirez y Cardona, 

1998). 

Estudios regionales efectuados en Colombia 

En la Tabla 1 se destacan los resultados de los muestreos realizados por 
medio de trampas de luz en 5 localidades de Colombia, correspondlentes 

a 4 departamentos. 

Tabla 1. Resultados de los estudios regionales realizados sobre la 

coleopterofauna de la familia Melolonthidae. 

Numero total de esoeclmenes colectados 

Subfamilias 
Localidad Melolonthidae 

Dynastmae Melolonthlnae Rutelinae Cetonllnae 

San Antonio iCauca ; 34.54 3 28 .332 5283 925 

Cuenca Alta rio 18.090 7383 9428 1089 190 
Pance (V aile I 

Vereda Lourdes (EI 
Santuario Antloquia) 

13 .4 24 1000 9948 24 76 

MunicIpIo de Ibag ue 
(Toilma 'i 

37 10 2012 1467 195 35 

Rio Jovio (Valle) 195 138 12 45 

Las mayores capturas correspondieron a especies de las subfamilias 
Dynastinae y Melolonthinae, presentandose dos casos dignos de resaltar: 
En San Antonio (Cauca) hay un gran predominio de especimenes de 
Dynastinae y en Lourdes (Antioquia), los conteos se inclinaron por la 
subfamilia Melolonthinae. Esta situacion corrobora la necesidad de 
emprender estes estudios por regiones para conocer con mayor precision 
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la abundancia, la riqueza y otros componentes de las pobiaciones de I 
melolontidos. Os 

En San Antonio, por eJemplo, son importantes los generos ~ 
Phyllophaga y Anomala. En Pance, Cyclocephala, Anomala, PhYIIOp~ 
Ancognatha, Plectris, Isonychus, Dyscinetus, Golofa, Heterogom~ y 
otros. En Ibague, Phyllophaga, Cyclocephala, Ancognatha, Anomala 

. ~ 
Plectris, Isonychus, Heterogomphus, Golofa, Macraspis y otros. En el 
Santuario esta en primer lugar Phyllophaga, seguida por Anol1J.9l9., 
Isonychus, Plectris y otros. 

En cuanto a esta ultima localidad, se debe destacar que las capturas 
realizadas entre diciembre de 1997 y mayo de 1999, registraron en primer 
lugar al genero Phyllophaga con porcentajes entre el 64 y el 78%, 
ocupando el segundo lugar Anomala, con variaciones entre el 5 y el 15%', 
en tercer lugar Isonychus con capturas correspondientes entre 8 y el 12% 
y por ultimo Pectris, con porcentajes superiores al 6% (Castano y HoyoS, 
1998; Rendon y Sierra, 1999 y Pedraza y Rodriguez, 1999). Dentro del 
genero Phyllophaga hay un predominio de £:. obsoleta, de acuerdo con 
varios autores citados por Londono (1999), equivalente al 50% en estado 
adulto y del 73 % en larvas. 

La funcion que desempena esta especie de escarabajos en multiples 
agroecosistemas del departamento de Antioquia, debe promover una 
accion conjunta entre agricultores, tecnicos de UMATA e investigadores de 
varias instituciones. Su reconocimiento como plaga de importancia 
economica asi 10 amerita, igualmente, su distribucion a nivel nacional y su 
status de coleoptero eurffago y adaptable, de acuerdo con Moron (1994). 

Epocas de aparicion 

£:. obsoleta inicia sus vuelos desde el mes de febrero y se prolongan 
hasta el mes de mayo, concentrandose el grueso de su poblacion entre 
marzo y abril. Por esta razon han sido denominados cucarrones marcenos 
y abrilenos. 

Las pupas 5e form~n en los .meses de finales del aPio y se mantl~nen 
ta el inlCiO del ana (ValleJo, 1997) . En la Sabana de Bogota se 


has ' d ' . ' db ' 
ntan dos epocas e apanCion e escara aJos, en los meses de abril 
prese
ymayo, octubre Y noviembre. 

Las principales especies reg istradas por Lopez (1996) son: A. 
scarabaeoides, A. ustulata , Clavipalpus sp y Astaena sp. En el Tolima 
~ haber dos epocas de emergencia de adultos (Vasquez y Sanchez , 

1997). 

umbral de accion 

Pantoja (1997) dice que en arroz, el nivel de riesgo para el cucarro E 
bidentata, podria ser de 3 a 5 larvas/m 2 

, en promedio. Para el cultivo de 
pastos no existe ninguna propuesta en este sentido, aunque se considera 
que las praderas y barbechos son los ecosistemas de multiplicacion de este 

::\ escarabajo (Sanchez y Vasquez, 1996). 

Para King y Saunders (1984), 4 0 mas larvas grandes u 8 0 mas 
pequenas/m 2 son suficientes para programar su control. 

Perdidas e incrementos de costos de produccion 
··i',I" 

Para Vasquez y Sanchez (1997) en el cultivo de la arracacha se han 
cuantificado perdidas del 30% de la produccion y un incremento en los i

'.NI 
~~costas del 22% • Las perdidas equivalen a 15000 toneladas por ano. 
1 
11 
~ ~ 

De acuerdo con Pardo y Franco (1997), las perdidas ocasionadas en el '. 1; 
,I 

\'
cultivo de la yuca por Cyclocephala, Phyllophaqa y Anomala, puede oscilar 
entre 25 y 30% . 

Segun Jaramillo, Arevalo y Arias (1996), citados por Londono (1999), 
estudios realizados por lCA en el oriente antioqueno registraron incidencias 
del 11 % en el ano de 1995 y del 13.8% en 1996, las cuales podrian ser 
equivalentes a 10 mil millones de pesos. 
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la abundancia, la riqueza y otros componentes de las pobiaciones de los 
melolontidos. 

En San Antonio, por ejemplo, son importantes los generos Cycloce h I 
Phyllophaga y Anomaia. En Pance, Cyclocephaia, Anomaia, PhYIIO~ 
Ancognatha , Plectris, lsonychus, Dyscinetus, Golafa, Heterogom~ y 
otros . En Ibague, Phyllophaga, Cyclocephala, Ancognatha, Anomala 
Plectris, lsonychus, Heterogomphus, Golafa, Macraspis y otro~ 
Santuario esta en primer lugar Phyllophaga, seguida por Ano~ 
lsonychus, Plectris y otros. 

En cuanto a esta ultima localidad, se debe destacar que las capturas 
realizadas entre diciembre de 1997 y mayo de 1999, registraron en primer 
lugar al genero Phyllophaga con porcentajes entre el 64 y el 78%, 
ocupando el segundo lugar Anomala, con variaciones entre el 5 y el 15%', 
en tercer lugar lsonychus con capturas correspondientes entre 8 y el 12% 
y p~r ultimo Pectris, con porcentajes superiores al 6% (Castano y HoyOS, 
1998; Rendon y Sierra, 1999 y Pedraza y Rodriguez, 1999). Dentro del 
genero Phyllophaga hay un predominio de ~ obsoleta, de acuerda con 
varios autores citados por Londono (1999), equivalente al 50% en estado 
adulto y del 73% en larvas. 

La funcion que desempena esta especie de escarabajos en multiples 

agroecosistemas del departamento de Antioquia, debe promover una 
accion conjunta entre agricultores, tecnicos de UMATA e investigadores de 

varias instituciones. Su reconocimiento como plaga de importancia 
economica asi 10 amerita, igualmente, su distribucion a nivel nacional y su 
status de coleoptero eurifago y adaptable, de acuerdo con Moron (1994). 

Epocas de aparicion 

~ obsoleta inicia sus vuelos desde el mes de febrero y se prolongan 
hasta el mes de mayo, concentrandose el grueso de su poblacion entre 

marzo y abril. Por esta razon han sido denominados cucarrones marcenos 
y abrilenos. 

LaS pupas se forman en los meses de finales del ana y se mantlenen 
ta el inicio del ana (Vallejo, 1997) . En la Sabana de Bogota se 

has ' d ' ., d .presentan dos epocas e apanCion e escaraba]os, en los meses de abril 

ymayo, octubre y noviembre. 

Las principales especies registradas por Lopez (1996) son : A. 
scarabaeoides, A. ustulata, Clavipalpus sp y Astaena sp. En el Tolima 
;;dri"a haber dos epocas de emergencia de adultos (Vasquez y Sanchez , 

1997). 

umbral de accion 

Pantoja (1997) dice que en arroz, el nivel de riesgo para el cucarro L 
bidentata, podria ser de 3 a 5 larvas/m 2 

, en promedio. Para el cultivo de 
pastas no existe ninguna propuesta en este sentido, aunque se considera 
que las praderas y barbechos son los ecosistemas de multiplicacion de este 

escarabajo (Sanchez y Vasquez, 1996) . 

Para King y Saunders (1984), 4 0 mas larvas grandes u 8 0 mas 
pequenas/m 2 son suficientes para programar su control. 

Perdidas e incrementos de costos de produccion 

Para Vasquez y Sanchez (1997) en el cultivo de la arracacha se han 
cuantificado perdidas del 30% de la produccion y un incremento en los 
costas del 22%. Las perdidas equivalen a 15000 toneladas p~r ano. 

De acuerdo con Pardo y Franco (1997), las perdidas ocasionadas en el 
cultivo de la yuca p~r Cyclocephala, Phyllophaqa y Anomala, puede oscilar 
entre 25 y 30% . 

Segun Jaramillo, Arevalo y Arias (1996), citados por Londono (1999), 
estudios realizados p~r lCA en el oriente antioqueno registraron incidencias 
del 11 % en el ana de 1995 y del 13.8% en 1996, las cuales podrian ser 

equivalentes a 10 mil millones de pesos. 
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En pastizales de clima frio la situacion no es diferente. Los potreros d 
kikuyo (Pennisetum clandestinum) sufren perjuicios ano tras ano en loe 
municipios de EI Carmen, Rionegro, Don Matias y San Pedro, debido a IS 
formacion de focos equivalentes al 25 0 30% del area establecida. a 

Resultados de trabajos de investigacion liderados por Alvarez mal 
(1990) con larvas de Clavipalpus pos. ursinus Blanchard, en pasto kikuy~ 
indican que puede haber una distribucion agregada. EI pasto pierde SIJ 

sistema radicular, no crece y el ganadero tiene que optar por resembrarlo. 

EI ganadero, el mayordomo 0 el vaquero entran a los potreros aVer 
ganados, a observar el control de malezas, el estado de las cercas 6 a 
programar el cambio del ganado de un sitio a otro. 

No se ha adoptado una cultura de vigilancia fitosanitaria en las praderas, 
ni existe un sistema de muestreo de chisas. 

De acuerdo con Pa rdo (1994), las especies de chisas frecuentes en 
pastizales son las siguientes: Phyllophaga sp., Isonychus sp., Clavipalpus 
aff. ursinus Blanchard, Barybas sp., Heterogomphus dilaticollis Burm., 
Eutheola bidentata (Burm.), Ancognatha scarabaeoides Erichson y 
Dyscinetus dubius. 

Retomando la informacion registrada por varios autores y relacionada 
con medidas de combate de las chisas, se podrian tener en cuenta las 
siguientes sugerencias: 

Tomar informacion acerca de las epocas de apanClon, especies 
predominantes, abundancia de alguna en particular y control natural. 

~ 	 Cuantificacion de danos, involucrando en este trabajo, los pastos de 
corte (por ejemplo, el Imperial en clima frio). 

programacion de campanas educativas y de mane]o del problema, en las 
, ual esten comprometidos los agricultores, los ganaderos y el sector es 

~ducativO rural. Se deben apoyar y reforzar las campanas emprendidas 

en muchos municipios del pais, en las cuales sobresalen por su liderazgo 

105 funcionarios de las UMATA. En elias se debe incorporar la inspeccion 

y recolecci~n de chisas en los pa~tizales , la multiplicacion artesanal de 

entomopatogenos y la generaCion del con]unto de recomendaciones 


para el adecuado uso. 

Las praderas son agroecosistemas permanentes y pueden actuar como 

sitios de multiplicacion continua de las chisas. Se debiera crear la 

cultura de control de esta plaga , ta l como la tienen los pequenos 

agricultores. Los ganaderos hacen parte del problema y deben 

contribuir a la solucion del mismo, ejecutando las recomendaCiones del 

manejo del artropodo, que se establezcan a escala municipa l. 


." , No serra dificil con cierta periodicidad, de acuerdo con el organismo ..I.j ! 
patogeno, programar aspersiones inoculativas del mismo, con el 

j. proposito de producir las deseadas epizootias. Falta bastante camino ]
por recorrer en este sentido, pero los pastos no pueden ignorarse 0 	

f~ '.l . ' . .~~ 
excluirse del proceso investigativ~ que se esta impulsando acerca de las ; ,1 
perjudiciales chisas. .ij 
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En pastizales de c1ima frio la situacion no es diferente. Los potreros de 
kikuyo (Pennisetum clandestinum) sufren perjuicios ana tras ano en los 
municipios de EI Carmen, Rionegro, Don Matias y San Pedro, debido a la 
formacion de focos equivalentes al 25 0 30% del area establecida. 

Resultados de trabajos de investigacion liderados por Alvarez ~ al 
(1990) con larvas de ClavipalDus pos. ursinus Blanchard, en pasto kikuy~ 
indican que puede haber una distribucion agregada. EI pasto pierde su 
sistema radicular, no crece y el ganadero tiene que optar por resembrarlo. 

EI ganadero, el mayordomo 0 el vaquero entran a los potreros aVer 
ga nados, a observar el control de malezas, el estado de las cercas 6 a 
programar el cambio del ganado de un sitio a otro. 

No se ha adoptado una cultura de vigilancia fitosanitaria en las praderas, 
ni existe un sistema de muestreo de chisas. 

De acuerdo con Pardo (1994), las especies de chisas frecuentes en 
pastizales son las siguientes: Phyllophaga sp., Isonychus sp., Clavipalpus 
aff. ursinus Blanchard, Barybas sp., Heterogomphus dilaticollis Burm., 
Eutheola bidentata (Burm.), Ancognatha scarabaeoides Erichson y 
Dyscinetus dubius. 

Retomando la informacion registrada por varios autores y relacionada 
con medidas de combate de las chisas, se podrian tener en cuenta las 
siguientes sugerencias: 

.. 	 Tomar informacion acerca de las epocas de aparicion, especies 
predominantes, abundancia de alguna en particular y control natural. 

.. 	 Cuantificacion de danos, involucrando en este trabajo, los pastos de 
corte (por ejemplo, el Imperial en c1ima frio). 

~ 	 programacion de campanas educativas y de manejo del problema, en las 
cuales esten comprometidos los agricultores, 105 ganaderos y el sector 
educativo rural. Se deben apoyar y reforzar las campanas emprendidas 
en muchos municipios del pais, en las cuales sobresalen por su liderazgo 
105 funcionarios de las UMATA. En elias se debe incorporar la inspeccion 
y recoleccion de chisas en los pastizales, la multiplicacion artesanal de 
entomopatogenos y la generacion del conjunto de recomendaciones 
para el adecuado uSO. 

Las praderas son agroecosistemas permanentes y pueden actuar como 
sitios de multiplicacion continua de las chisas. Se debiera crear la 
cultura de control de esta plaga, tal como la tienen los pequenos 
agricultores. Los ganaderos hacen parte del problema y deben 
contribuir a la solucion del mismo, ejecutando las recomendaciones del 
manejo del artropodo, que se establezcan a escala municipal. 

~ 	 No seria diffcil con cierta periodicidad, de acuerdo con el organismo 
patogeno, programar aspersiones inoculativas del mismo, con el 
proposito de producir las deseadas epizootias. Falta bastante camino 
por recorrer en este sentido, pero los pastos no pueden ignorarse 0 

excluirse del proceso investigativ~ que se esta impulsando acerca de las 
perjudiciales chisas. 
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