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ESTUDIO BIOLOGICO DEL Prodenia ornithogalli Guen. Y DEL 
Prodenia sunia (Guen.) EN TRES HOSPEDEROS (*) 

Por Dagoberto Poveda B. y Alvaro Sc:hwitzer D. 

I .- INTRODUCCION 

La importancia que tiene para Colombia el cultivo del Algodone
ro es un hecho indiscutible; así lo demuestran los siguientes datos su
ministrados por el Instituto de Fomento Algodonero (13): 

1. - Cambio que ha sufrido la producción algodonera de los años 
óe 1.951 a 1.961: 

.\ños Extensión Algondón con Rend. Alg • Fibra de Rend. de 
cultivada semilla con semilla Algodón Fibra 

Has. Ton. Kgr/Ha. Ton. Kgr¡ Ha. 

1.951 39.700 19.002 474 6.474 163 

1.961 176.928 218 .040 1.232 80.050 452 

2.- Valores de la producción de algodón con semilla, fibra y se
milla de algodón en los años de 1.955 y 1.961: 

Años 

1.955 

1.961 

Algodón con 
semilla 

$ 

61.344 .698 

352.154 .074 

Fibra de Semilla de 
Algodón Algodón 

$ $ 

61.675 .958 5.731 .324 

331.677.746 53.618. 125 

3.- En el año de 1.959 el país pudo exportar 1.0().3 toneladas de 
algodón por un valor de 560 .000 dólares; dicha exportación en el año 
de l . 961 subió a 23. 643 toneladas y su valor fue de 13.668.000 dólares. 

( * ) Tesis presentada como requisito parcial para optar al titulo de Ingenie
ro Agrónomo bajo la presidencia del Dr. Ada1berto Figueroa P. y del Dr. Ro. 
bert C. Hunter a quienes los autores expresan su gratitud. 
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Es pues lógico pensar que el incremento del cultivo del algodone
ro contri·buirá al mejoramiento de nuestra economía y a la diversifi
cación de la agric.ultura, factor este último de vital importancia para 
lograr que el país pueda presentarse a los mercados mundiales con 
mejores posibilidades de competir sin depender exclusivamente de un 
producto. 

El incremento del cultivo está supeditado a una serie de factores 
como: aumento del área cultivable, empleo de variedades mejoradas, 
mejoramiento de prácticas culturales, utilización de riego, uso de fer
tilizantes, organización y expansión de mercados exteriores, control 
eficiente y económico de malezas, plagas y enfermedades, etc. 

De los costos totales de producción del algodonero el control de 
insectos (valor de insecticidas y su aplicación) representa de 25 a 
30% (Goering, 8). En consecuencia en este cultivo el problema de pla
gas y su control es de mucha importancia. 

Dentro de las plagas del algodonero se señalan las especies Pro
denia ornithogalli Guen. y Prodenia sUinia (Guen.). 

Estos dos insectos del Orden Lepidóptera y Familia Phalaenidae 
(Noctuidae), se conside11an en la actualidad plagas de importancia en 
el cultivo, en el estado larvario. 

Esta observación se puede hacer teniendo en cuenta su gran tama
ño (comparativamente con larvas de otras plagas), son insectos que 
atacan a todos los estados de la planta, su voracidad (alto consumo de 
hojas) , tienen una gran variedad de plantas que les sirven de hospe
deros como: ajonjolí (Sesanmn indicum L.), maní (Arachis hypogea 
L.), maíz (Zea mays L.) , amor seco o pega pega (Desmodium canum) 
\Gmel Schinz & Fhell.), malva (Malachra alceifolia Jacp.), escoba 
(Sida sp.), bledo (Amaranthus dubius Mart.), verdolaga (Portulaca 
oleracea (L.) D. C.). 

El hecho de hospedarse estas plagas en dos malezas tan comunes 
como son bledo y verdolaga, han motivado el presente trabajo, c'uyos 
objetivos son: 

l. Conocer la duración del ciclo biológico de las dos especies en 
los hospederos: algodonero, bledo y verdolaga. 

2. Determinar un método de cría artificial en el laborat.orio para 
estos insectos. 

3. Determinar el mejor hospedero. 

4. Saber el instar en el cual las larvas pasan de las malezas a 
constituírse en plagas del algodonero. Tal vez la importarcia de esta 
parte se manifiesta en el sentido de que un adecuado control de ma
lezas reduzca la población de larvas en el cultivo. 

El experimento se realizó en el laboratorio de Entomología de la 
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:F'acultad de Agronomía de Palmira, Universidad Nacional de Colom
bia, con la colaboración del Departamento de Entomología del Insti
tuto de Fomento Algodonero. 

II.- REVISION DE LITERATURA 

De 1a literatura disponible, nacional y extranjera, fueron muy po
cos los trabajos encontrados en relación al tema de este estudio. 

Vélez (18), considera como plantas hospederas las cultivadas o 
espontáneas que sirven de alimento a los insectos. 

La presencia de las especies de Prodenia ornithogalli Guen. y P. 
sunia (Guen.) en los cultivos de algodonero, parecen más bien relacio
nada con la existencia de muchas malezas en los campos de algodo
nero (Herrera, 12) . 

Las malezas son causa de disminución en el rendimiento de los 
cultivos (10 - 20%), alteran la calidad de los productos, y albergan in
sectos y organismos causantes de enfermedades (Granados, 11). 

En referencia a las plantas hospederas de Prodenia ornithogalli 
Guen. se encontraron los siguientes trabajos: 

l. Para la zona algodonera de Armero (Tolima), Vélez (18), in
forma sobre las siguientes malezas: 

Escoba (Sida sp.) 

Clavito (Jussieua erecta L.) 

Malva (Malachra alceifolia Jacq.) 

Bledo espinoso (Amaranthus spinosus L.) 

Caperonia (Caperonia palustris (L.) St. Hill.) 

Frijolillo común (Corc'horus orinocensis H. B. K.) 

Bicho hediondo o chilinchili (Emelista tora (L.) Br. & Rose.) 

Amor seco o pega pega (Desmodium canum (Gmel Schinz & 
Fhell). 

2 . Alcaraz (2), anota las siguientes plantas de cultivo: 

Ajonjolí (Sesamum indicum L.) 

Maní (Arachis hypogea L.) 

Maíz (Zea mays L.) 
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3.En un trabajo realizado en Cuba, Bruner, et al (5), mencionan 
las siguientes plantas: 

Maní (Arachis hypogea L.) 

Soya (GJycine max (Hispida Maximowicz.) 

Cebolla (AIJium cepa L.) 

Papaya (Carica papaya L.) 

Cítricos (Citrus spp.) 

Girasol (HeJianthus a.nnuus L.) 

Algodonero (Gossypium arboreum L.) 

Tabaco (Nicotiana tabacum L.) 

Papa (Solanum tuberosum L.) 

Haba de Lima (Phascolus Jimensis) 

Tomate (Lycopersicum sculentum Miller.) 

Col (Brassica oleracea var. capitata L.) 

4 . Otros trabajos realizados en Bermuda, Argentina, Estados U
~Jidos y Puerto Rico señalan las siguientes: 

Berenjena (Solanun melongena L.) 

Rosa (Rosa sp.) 

Pimentón (Capsicum a.nnuum L.). Citados por Wolcott (29). 

Zanahoria (Daucus carota Linné.) Ogilvie, 16). 

Alfolfo (Medicago sativa L.) (Anónimo, 3). 

Espárrago (Asparagus officinalis L. (Drake, 6) . 

Sobre las plantas hospederas de Pro-denia sunia (Guen.), se encon
traron los siguientes trabajos: 

l. En Colombia Alcaraz (2) y Vélez (18) , señalan: 

Bledo espinoso (Amaranthus spinosus L.) 

Bicho hediondo o chilinchili (EmeJista tora (L.) Br. & Rose). 
Maíz (Zea mays L. ) . 

2. Wolcott (21), menciona las siguientes plantas hospederas en 
Puerto Rico: 
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Papa (Solanum tuberosum L.) 

Acelga (Beta vulgaris var. cicla.) 

Alfalfa (Medicago sativa L .) 

Espárrago (Asparagus o.fficinalis L.) 

Arveja (Pisum sativum L .) 

Apio (Apium graveolcns L.) 
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3.- Waterston (19). Gowdey (10) y Edwards (7) , anotan, para 
Jamaica y Bermuda las siguientes: 

Papa (Solanum tuberosum L.) 

Remolacha (Beta vulgaris L.) 

Fríjoles (Phaseolus spp.) 

Tabaco (Nicotiana tabacum L.) 

Tomate (Lycopercicum sculentnm Miller.) 

En un experimento de laboratorio realizado en Calcuta con Ja es
pecie Prodenia litura Fb., se encontró que una variación en la alimen
tación afectaba el tamaño de las larvas, de las pupas y de los adultos. 
Además se observó una influencia en la duración del estado larval y 
en el de pupa (Basu, 4). 

Se emplearon como fuente de alimento: fruto verde de 'banano y 
papaya, hojas de repollo, coliflor, algodonero, lechuga, mora y espi
naca (Basu, 4) . 

Basu (4) señala, como conclusión de las variaciones alimentarias, 
~os siguientes hechos: período larval, de pupa cortos y a-dultos de 
tamaño grande cuando fueron alimentados con hojas de coliflor, mora, 
lechuga y espinaca; períodos largos de larva y de pupa e insectos adul
tos pequeños cuando alimentados con hojas de algodonero. Con bana
no, repollo y papaya no se apreciaron marcados efectos. 

En un trabajo realizado con J.a especie Chorizagrotis auxiliaris 
(Grote) del Orden Lepidóptera y Familia Noctuidae, en el cual se su
ministró a las larvas como alimento hojas de "diente de león" y de 
alfalfa, se pudo observar que hubo una influencia notoria de la ali
mentación en el desarrollo del insecto (Jacobson y BlaKeley, 14). 

Las larvas alimentadas con hojas de alfalfa tuvieron un período 
íarval más largo (7 instars), las pupas alcanzaron menor peso y los 
adultos pusieron menor número de huevos; las alimentadas con "ditn
le de león'', tuvieron un período larval más corto (6 instars), el peso 
de las pupas fué mayor y los adultos pusieron un mayor númcr·) de 
huevos (Jacobson y Blakeley, 14). 
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Wolcott (20), afirma que cuando el alimento natural es destruido, 
las larvas de ciertos insectos pasan a alimentarse de plantas culti
'ladas .. 

El mismo autor (20), observó en Haití que las larvas de Prodenia 
ornithogalli Gucn y P. sunia (Ouen.) que normalmente se alimenta
ban de Boerhaavia erecta Willd, familia nictagináceas, se vieron for
zadas a alimentarse al ser destruída la Boerhaavi·a de hojas de algo
donero y de sisal. 

Posición taxonómica y descripción de las especies 

1 . -PosiciÓIJl Taxonómica. 

A pesar de ser especies tan cosmopolitas en muchos cultivos y 
malezas, son desconocidas por la mayoría de los agricultores; Alca
raz (2). dice que la especie Prodenia ornithogalli Guen., es conocida 
Gn Colombia con el nombre de "gusano tigre" y la especie P . sunia 
(Guen.) como "rasputín". 

Las especies han sido identificadas como: 

Prodenia ornitho.galli Guen. y Prodenia sunia (Guen.) , pertene
cientes al Orden Lepidóptera y Familia P halaenidae (Noctuidae) 
(Adarve, 1). 

Willoks, citado por Gómez y Del Rivera (9), sospecha que el 
Prodenia ornithogalli Guen, y el P . litura Fb. son la misma especie. 

Algunos autores identifican al P . sunia (Guen.) con su sinónimo 
que es Xylomiges sunia Guen. 

Pérez (17), clasifica los hospederos estudiados con los siguientes 
nombres: 

Algodonero (Gossypium hirsutum L.), perteneciente al Orden 
Malvales y Familia Malváceas. 

Bledo (Amaranthus dubius Mart.), perteneciente ,al Orden Con
tros permales y Familia Amarantáceas. 

Verdolaga (Portulaca oleracea (L.) (DC.) , perteneciente al Or
,len Centr-os permales y a la Familia Portulacáceas. 

2.- Descripción de las especies. 

Huevos. 

Para la especie Prodenia ornithognlli Guen., los huevos son pues
tos en masas en el envés de las hojas y en los tallos tiernos de algo
donero y malezas. Son de color verde oliva recién puestos y se tornan 
más oscuros a medida que se acercan al momento de su eclosión (Al
caraz, 2) 
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Las masas de huevos son cu'biertas por una telilla que es segre
gada por la hembra al momento de ovipositarlos y que hace un poco 
difícil descubrirlos a simple vista (Lowry y Calhoun, 15) . 

Par>a la especie P. sunia (Guen.), las masas de huevos son muy 
similares a las de la especie P. ornithogalli Guen. y muy fácilmente 
confundibles (Alcaraz, 2) . 

Larvas. 

Las larvas de P. ornithogalli Guen., cuando alcanzan su com
pleto desarrollo son de una coloración que varía desde el gris hasta 
r>] negro, con dos líneas anaranjadas laterales interrumpidas por puntos 
blancos en cada segmento (Alcaraz, 2) 

Las larvas de P. sunia (Guen.) son de color café claro con tres 
líneas anaranjadas: una dorsal y dos laterales (Alcaraz, 2. 

Estas larvas cuando nacen emigran a la vegetación más cercana 
(Lowry y Calhoun, 15) . 

Prepupas. 

Las larvas de las dos especies de Prodenia cuando alcanzan su 
completo desarrollo se dirigen al suelo donde preparan una cámara 
pupal; este es el estado de prepupa. En este estado las larvas dej1an 
de comer y de moverse, sus cuerpos se encogen y toman la forma 
de un huso. Al poco tiempo se transforman en pupas (Alcaraz, 2) . 

Pupas. 

La pupa de P. ornithogalli Guen., es de color café oscuro v serun 
Alcaraz (2), mide de 20 a 24 m. m. de longitud. El extremo final del 
abdomen terminado en dos puntas en forma de V invertida (Figura 
1). 

La pupa de P. Sunia (Guen.), es de color café claro, mide de 16 
a 20 m.m. y sus características generales son muy similares a las de 
la especie antes mencionada (Figura 2) (Alcaraz, 2). 

Adultos. 

Las mariposas de P. omithogalli Guen. (Figura 1, tienen una en
vergadura de 33 a 39 mm. 

El color varía en los machos y en las hembras; los machos tie
nen colores entre el crema oscuro y el pajizo con dos franjas irregu
lares de color café, una en la parte anterior y otra en la posterior de 
cada ala anterior. Las alas posteriores son de color blanco nacarado, 
y tanto estas como las anteriores tienen sus bordes extremos forma
dos por pequeños flecos (Alcaraz, 2). 

Las hembras tienen coloraciones que varían de gris oscuro a par
do con líneas y manchas distribuídas en todas direcciones, en cada 
ala anterior. Las alas posteriores son similares a las de los machos 
(Alcaraz, 2) . 
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FIGURA l. Pupas y adultos de Prodenia omíthogaUi Guen. aumentados 1.5 
veces. 

<Foto: A. Fígueroa P .> 

FIGURA 2. Pupas y adultos de Prodenia sunia <Guen.> Aumentados 1.5 
veces. 

(Foto: A. F lgueroa P.) 
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Las mariposas de P. sunia (Guen.), según Alcaraz (2), tienen una 
envergadura de 27 a .31 m.m. La coloración de las alas anteriores es 
gris uniforme con manchas en forma de líneas de color oscuro. Las 
alas posteriores son de color blanco nacarado (Figura 2) . 

III.- MATERIALES Y METODOS 

Materiales. 

l. Masas de huevos de las especies a estudiar. 

2. Cajas de Petri de 10 cms. de diámetro utilizadas como cámara de 
eclosión de las masas de huevos. 

3. Frascos de vidrio de 75 c.c., usados para la cría de las larvas. 

4. Hojas de algodonero, bledo y verdolaga, empleadas como ali
mento de las larvas. 

5. Frascos de vidrio de 75 c.c., para mantener las pupas hasta la 
emergencia de los adultos. 

6. Frascos de vidrio de boca ancha de 3. 500 c.c., usados como cá
mara de copulación. 

7. Pinceles N9 2 de pelo de camello y pinzas metálicas para mani
pular los insectos. 

8. Microscopio estereoscópico Zeiss Opton, para la observación de 
las ecdisis. 

9. Balanza eléctrica de presión Right - A - Weigh. 

lO. Termógrafo Taylor. 

Métodos. 

A. Procedimiento de campo. 

Se colectaron masas de huevos de Prodenia ornithogalli Guen., 
que se hallaron adheridas en hojas de algodonero y bledo. 

En cuanto a la recolección de Prodenia sunia (Guen.), se encon
tró en el campo gran cantidad de larvas en soca de algodonero y en 
verdolaga. 

S. Procedimiento de La·boratorio. 

1 . Método de cría. 

Con el fin de obtener una población suficiente de larvas para 
comenzar el tra·bajo, se sometió el material colectado en el campo a 
un estudio para determinar un método adecuado de crianza artificial 
(.n laboratorio para todos los estados del insecto. El mismo método 
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encontrado se usó para las dos especies de Prod.mia. 

Como cámara de eclosión se usaron cajas de Petri de 10 eros. de 
::iiámetro; en su interior se colocó papel toalla humedecido y sobre 
éste las masas de huevos (Figur·a 3.) . 

.fiGURA 3. Cámara de eclosión. 
(Foto: A. Figueroa P .) 

Una vez eclosionados los huevos, las larvas obtenidas se pasaron 
individualmente a frascos de viario de 75 c.c., donde se colocaron ho
Jas de los hospederos; éstas se cambiaron diariamente con el .fin de 
evitar su descomposición y secamiento. Los frascos fueron tapados 
con tela plástica la cual se sostenía con una banda de caucho (Figu
ra 4). 

Cuando se observaron los primeros signos de la formación de 
pre-pupas, se pasaron en forma individual a frascos de vidrio de 75 
c.c., en los cuales se colocó una capa de 2 cms. de arena humedeci
da y sobre esta la pupa. Los frascos tapados con una tela plástica 
sostenida por una banda de caucho. Dicho recipiente se utilizó como 
cámara de empupamiento (Figura 5). 

Es necesario anotar que la humedad de la arena es indispensa
ble para el normal desarrollo de la pupa y del adulto; evita el seca
miento de las pupas y la emergencia de adultos defectuosos. 
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FIGURA 4. Frascos para cría larval. 
<Foto: A. Figueroa P.) 

FIGURA 5. Cámara de empupamiento. 
<Foto: A. Figueroa P.) 
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Cuando emergieron los adultos, se colocaron en una cámara de 
copulación, la cual consistía en un frasco de vidrio de boca ancha de 
3 . 500 c.c. (Figura 6) . En este frasco se colocaron cinco machos y 
cinco hembras. A dicha cámara le fueron colocadas dos tiras colgan
tes de tela de 4 cms. de ancho por 20 cms. de largo, en las cuales las 
h embras depositaron las posturas. 

FIGURA 6. Cámara de copulación y de postura. 
(Foto: A. Figueroa P.) 

Como alimento de los adultos, se usó una solución de miel de 
abeja en proporción de 4 partes de miel por una de agua. Con dicha 
solución se empapó un pedazo de algodón, que se colocó en el fondo 
del frasco en una Caja de Petri. 

Los frascos fueron tapados con una tela rala sostenida por una 
banda de caucho. 

Cuando se o'btuvieron las posturas, se colocaron en cajas de Pe
tri y se siguió el sistema anteriormente descrito. 

2. Ciclo biológico. 

Para determinación del ciclo biológico del Prodenia omithogalli 
Guen. en algodonero, bledo y verdolaga, se usaron frascos de vidrio 
de 75 c.c. y en cada uno se colocó una larva. Se usaron 300 frascos 
divididos en tres grupos de 100, uno para cada hospedero. 

Los frascos se numeraron con el fin de llevar registros individua
las basados en fechas de eclosión, fechas en que ocurrieron las dis
tintas ecdisis e instars de las larvas, fecha de formación de los esta-
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dos de pre-pupa y pupa, lo mismo que las de emergencia de los adul
tos, posturas y eclosión. 

Por medio de un microscopio estereoscópico Zeiss Opton, se 
observaron diariamente cada una de las larvas con el fin de determi
nar la fecha en que ocurrieron las distintas ecdisis y los instars. 

Para la determinación del ciclo bioló~ico del Prodenia sunia 
(Guen.) se s~guió el mismo procedimiento descrito anteriormente. 

3. Determinación del mejor hospedero estudiado. 

Para determinar cuál de los tres hospederos estudiados: Algodo
nero (Gossypium hirsutum L.). Bledo (Amaranthus dubius L.) y 
Verdolaga (Portulaca oleracca (L.) DC.). fue el que mejor influencia 
tuvo en la biología del insecto, se procedió a pesar las pupas en una 
balanza de precisión Right - A - Weigh (Figura 7) . 

4. Determinación del instar en que las larvas se constituyen en 
plagas del algodonero. 

FIGURA 7. Balanza eléctrica de precisión Right . A · Weigh. 
(Foto: A. Figueroa P.) 
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Para la determinación de instar más apropiado en el cual las 
larvas de las dos especies de Prodenia, pasan de las malezas a cons
t ituírse en plagas .del algodonero, se procedió a colocar en frascos in
dividuales previamente numerados, larvas recién eclosionadas de ca
da una de las especies, repartidos en la siguiente forma: 

Especie Alimento N~ de 
(hospedero) Frascos 

P. ornithogaUi Guen. Bledo 80 

Verdolaga 80 

P. s unia (Guen.) Bledo 80 

Verdolaga 80 

En el comienzo del experimento, cada uno de los cuatro grupos 
se alimentó con hojas de su respectivo hospedero. 

Cuando se observó la ocurrencia de la primera ecdisis, se proce
dió a cambiar el alimento de 20 larvas de cada grupo por hojas de 
algodonero, alimento que se siguió administrando durante todo el 
ciclo larval. 

Cuando se observó la segunda ecdisis de las larvas que queda
ron alimentándose en su hospedero original, se procedió a cambiar el 
alimento de otras 20 larvas de cada grupo por hojas de algodonero. 
Alimento que se suministró también durante el resto del ciclo lar 
val. Igualmente se procedió con la tercera y cuarta ecdisis. 

Se anotaron los siguientes datos: mortalidad de las larvas debida 
al cambio de alimento, peso de las pupas, duración del ciclo de vida 
.v determinación del instar más apropiado en el cual las larvas pa
~an de las malezas (bledo y verdolaga) a constituírse en plaga del al
godonero. Esta determinación se basó en el menor porcentaje de mor
talidad. 

IV.- RESULTADOS EXPERIMENTALES 

A. Ciclo biológico. 

La duración del ciclo de vida del Prodenia ornithogalli Guen. y 
Prodenia sunia (Guen.) a l usar como fuente de alimento hojas de a l
godonero, bledo y verdolaga se presenta en las Figuras 8 y 9. 

En la Figura 8 se puede observ-ar que las larvas de P. ornitho
galli Guen. alimentadas con hojas de algodonero tuvieron un período 
larval más corto que las alimentadas con hojas de bledo y verdolaga. 
El hospedero verdolaga fue el que dió un periodo l·arval más largo. 
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FIGURA 8. Gráfica representativa de la duración de tres estados del ciclo 
de vida de Prodenia ornithogalli Guen., utlllzando hojas de tres 
hospederos como fuente de alimento larval. (Ver nota página 
28). 

(Foto: M. T. Paredes). 

La duración total del c iclo de vida fue menor en los insectos a
limentados con hojas de algodonero. Los desarrollados en hojas de 
bledo y verdolaga tuvieron un ciclo de vida de igual duración. 

En la Figut~a 9 puede observarse que las larvas de P. sunia 
(Guen.) alimentadas con hojas de verdolaga tuvieron un período lar
val más corto que las alimentadas con hojas de bledo y algodonero. 

~OTA: La duración de los estados de pre oviposición e incubación no están 
representados en las Figuras 8 y 9 porque fueron iguales para las dos e!>· 
pecies en los tres hospederos. La pre oviposición tuvo una duración prr 
media de 2. 5 dlas y la incubación de 4. 5 dfas. 
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FIGURA 9. Gráfica representativa de la duración de tres estados del ciclo 
de vida del Proderua sunia (Guen.> utilizando hojas de tres hos· 
pederos como fuente de alimento larval. (Ver nota página 
85}. 

(Foto: M. T. Paredes). 

En este caso, el hospedero que dió un período larval más largo fue 
bledo. 

La duración total del ciclo de vida para esta especie fue mayor 
en los insectos alimentados con hojas de bledo y fue muy similar en 
Jos alimentados con hojas de algodonero y verdolaga. 

B. Determinación ·del mejor hospedero. 

Los resultados de la influencia del alimento en el desarrollo de 
las especies Prodenia ornithogalli Guen. y P . sunia (Guen.), se pre

nta en la Tabla I. 
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-TABLA I-

Peso de las pupas de Prodenia ornitbogalli Guen. y 
Prodenia sunia (Guen.), en tres hospederos. 

87 

Peso en gramos 
Especie Hospedero Minimo Máximo Promedio 

total* 

P. ornithogalll Guen. Algodonero 0.3203 0.5584 0.4318 

Bledo 0.2436 0.4315 0.3315 

Verdolaga 0.2969 0.4558 0.3750 

P. sunia (Guen.) Algodonero 0.1318 0.2758 0.2046 

Bledo 0.1241 0.1887 0.1611 

Verdolaga 0.1214 0.2366 0.1703 

• Este promedio se obtuvo de la suma de los pesos de todas las pupas. 

Para la determinación .del mejor hospedero se tuvo en cuenta el 
mayor peso promedio alcanzado por las pupas en cada uno de los 
hospederos. 

En la Tabla I puede O'bservarse lo siguiente: 

Las larvas de la especie Prodenia ol"'lithogalli Guen., alimenta
das con hojas de algodonero dieron pupas de mayor peso promedio, 
en comparación con las alimentadas con hojas de bledo y verdolaga. 
El menor peso promedio de las pupas se obtuvo con hojas de bledo. 

En la especie Prodenia sunia (Guen.), el mayor peso promedio 
de las pupas también se obtuvo en algodonero y el menor, en bledo. 

C. Determinación del instar en el cual las larvas se constituyen en 
plagas del algodonero. 

Los resultados de esta parte se pueden observar en las Figuras 
10, 11, 12 y 13 'Y en las Tablas II, UI y IV. 

Para determinar el instar más apropiado en el cual las larvas de 
las dos especies de Prodeuia, pasan de las malezas a constituírse en 
plagas del algodonero, se consideró el porcentaje de mortalidad en 
cada uno de los instars como consecuencia del cambio de alimento. 
(Hojas de bledo y verdolaga por hojas del algodonero). 

Un menor porcentaje de mortalidad de larvas en un instar dado, 
determina la mejor adaptación al nuevo hospedero (algodonero). 

En las figuras 10, 11, 12 y 13 se pueden observar los resultados 
de la mortalidad de las larvas, en los primeros cuatro instars, debida 
al cambio de alimento. 



88 ACTA AGRONOMICA (Vol. XIV 

1o. 2o. lo. 

INSTARS 

FIGURA 10. Gráfica representativa del porcentaje de mortalidad en los cua· 
t.ro primeros instars de las larvas de Prodenia ornithogalli 
Guen, debido al cambio de hojas de bledo por hojas de algodo· 
nero como fuente de alimento. 

(Foto: M. T. Paredes). 

En las mismas figuras se puede observar en general que, en los 
primeros dos instars la mortalidad de las larvas es a lta al efectuar 
el cam:bio de alimento (hojas de bledo y verdolaga por hojas de al
godonero). A partir del tercer instar el porcentaje de mortalidad 
disminuye. Después del cuarto instar un alto porcentaje de larvas 
sobrevive al cambio del alimento. 

Los resultados de la influencia de dicho cambio sobre el peso de 
las pupas de Prodenia omithogalli Guen. y P. sunia (Guen.} se pue
den observar en la Tabla II. Los de la influencia sobre la duración 
de los diferentes estados del ciclo de vida de estas dos especies, se 
pueden observar en las Tablas III y IV. 



- TABLA IJ-

Influencia del cambio de alimento sobre el peso de las oupas del Prodenia omithogalli Guen. y del Prodenla sunia (Guen 

~ HOSPEDERO 

BLEOO VERDOLAGA 
o 
> 

ESPECIE INSTAR Mírumo Máximtt Promedio Mírumo Máximo Promedio 
~ 

total • ~ 
~ 
1-C 

P. omithogalli Guen. 1? .... 0.4433 0.5161 0.4807 0.4225 0.4562 0.4359 >-i 
N 

2~ 0.4052 0.5444 0.4669 0.3545 0.5040 0.4363 
M 
~ 

3? 0.4113 0.5001 0.4476 0.4004 0.4445 0.4310 1 

4~ 0.4002 0.4863 0.4533 0.4296 0.4850 0.4550 
t<J 
t" 

"'' ... 
P. sunía (Guen.) 1? 0.1829 0.2011 o !920 0.2398 0.2450 0.2424 ~ 

~ 
2? 0.1949 0.2112 0.2025 0. 1915 0.2452 0.2190 ::S ¡¡¡· 

3~ 0.1523 0.3010 0.2063 0. 1802 0.2423 0.2113 (ll 

e. 
4? 0.1483 0.2802 0.2034 0.1611 0.2948 0.2101 S' 

~ 

• Este promedio se obtuvo de la suma de los pesos de todas las pupas. 

": = -
** Las cantidades que aquí aparecen se ell.-presan en gramos. 
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FIGURA 11. Gráfica representativa del porcentaje de mortalidad en los cua
tro primeros instars de las larvas de Prodenia ornithogalli 
Guen., debida al cambio de hojas de verdolaga por hojas de al· 
godonero como fuente de alimento. 

(Foto: M. T. Paredes). 

V.- DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Las especies Prodenia onúthogalli Guen. y Prodenia sunía 
(Guen.), son plagas de importancia en el a lgodonero. 

Estas plagas se presentan en dicho cultivo desde la germinación 
.:1e la semilla hasta cuando las socas son destruídas. 

La incidencia de estos dos insectos en el cultivo del algodonero 
se ve favorecida por la existencia de plantas hospederas (Malezas y 
plantas cultivadas) . 



-
- TA BLA III-

<C 
(1) 

~ 

Influencia del cambio de alimento en la duración de los difer~ntes estados de vida del Prodenia ornithogalli Guen. 

HOSPEDERO INICIAL <3 
ESTADOS BLEDO VERDOLAGA ~ Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo Promedio > 

>< 
1? INSTAR • 4 4 4 4 4 4 r:tl o 

:X: 
2~ INSTAR 4 4 4 5 6 5.5 ~ ..... 
3? INSTAR 4 5 4.5 5 4.5 

..., 
4 &! 

4~ INSTAR 5 5 5 4 5 4.5 ~ 

5! INSTAR 4 1 5.5 
1 

4 5 4.5 M 
6? INSTAR 4.5 

t"' 
3 8 5 .5 4 5 ., .. 

7~ INSTAR 5 12 8.5 10 14 12 o =-~ 
PREPUPA 2 4 3 2 4 3 i· 
PUPA 8 14 11 8 11 9.5 o 

e. 
ADULTO 8 4.5 1 8 4.5 ; 

o 
PREOVIPOSICION 2 3 2.5 2 3 2.5 e: 

e 
INCUBACION 4 5 4.5 4 5 4.5 

TOTAL 46 79 62.5 52 75 63.5 
CQ .... 
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F'IGURA 12. Gráfica representativa del porcentaje de mortalidad en los cua
tro primeros lnstars de las largas del Prodenia sunia <Guen. ), 
debida al cambio de hojas de bledo por hojas de algodonero co
mo fuente de alimento. 

(Foto: M . T. Paredes). 

Entre las malezas hospederas se anotan el bledo (Amaranthus 
dubius Mart.) y la verdolaga' (Portulaca oleracea L.), plantas muy 
-::omunes que siempre acompañan al cultivo en las zonas algodoneras. 

Estas malas hierbas no sólo compiten en nutrientes, agua y luz 
ccn la planta útil, sino que su vecindad estrecha con ella es causa de 
que las larvas presentes en el hospedero silvestre emigren al algodo
nero. Las larvas se adaptan ·al cambio de alimento. 

Para la realización de trabajos sobre biología, como el presente 
o para pruebas de toxicidad es importante tener un sistema de crian
za artificial sencillo que pueda adaptarse a las condiciones de labo
ratorio y a las disponibilidades limitadas en cuanto a materiales. 



-- T A BLA IV- <D 

~ ...... 

HOSPEDERO IN l C I AL 
(3 

ESTADOS BLEDO VERDOLAGA < tx:l 
Minimo Máximo Pr~medio Mínimo Máximo Promedio o 

> 
l<l 

1 ~ INSTAR * 4 4 4 4 4 4 ~ 
2~ INSTAR 4 4 4 6 12 9 ~ ..... 
3~ INSTAR 5 7 6 3 5 4 '"i 

N 
tx:l 

4! INSTAR 3 5 4 3 4 3 .5 ~ 

s~ INSTAR 4 6 5 4 6 5 1 
tx:l 

6~ INSTAR 6 12 9 3 8 5.5 t"' 

PREPUPA 2 2 2 2 2 2 l 
~ 

PUPA 11 12 ll.S 10 14 12 i· 
ADULTO 9 5 1 9 5 o a 
PREOVIPOSICION 2 3 2.5 2 3 2.5 ; 

o 
INCUBACION 4 5 4.5 4 5 4.5 " 1111 

TOTAL 46 69 57.5 42 57 
E 

72 

• Estas cifras se expresan en días. 
<D 
IN 
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E'IGURA 13. Gráfica representativa del porcentaje de mortalidad en los cua
tro primeros ínstars de las larvas de Prodenia sunia (Guen.), 
debida al cl1Jnbio de hojas de verdolaga por hojas de algodone· 
ro como fuente de alimento. 

<Foto: M. T. Paredes). 

Un método de cría adecuado permite obtener una suficiente po
blación de larvas y adultos para la realización de estudios como los 
ya mencionados. 

El conocimiento del ciclo de vida de las especies Prodenia or
•nithogalli Guen. y P. sunia (Guen.), en los hospederos algodonero, 
bledo y verdolaga, es importante para aplicarlo a futuras investiga
ciones sobre métodos de control. 

La determinación de la duración de los distintos estados de de
sarrollo de los insectos permite la aplicación del control químico con 
bases más precisas. 
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La determinación del mejor hospedero, con base al mayor peso 
promedio alcanzado por las pupas, permite apreciar la .influencia del 
dimento en el desarrollo del insecto. 

En el tr·abajo realizado por Basu (4), con la especie Prodenia li
tura Fb., se observó la influencia del alimento en la duración del es
tado larval y de pupa. Jacobson y Blakeley (14), trabajando con la 
especie Chorizagrotis auxiliaris (Grote), del Orden Lepidóptera y Fa
milia Noctuidae anotaron la influencia del alimento en la duración 
del estado de larva, peso de las pupas y la capacidad de oviposición 
de las hembras adultas. 

En el presente estudio se apreciaron diferencias en la duración 
del ciclo de vida total y de los ·distintos estados; -además variaciones 
en los pesos de las pupas por efecto del alimento suministrado a las 
dos especies estudiadas. 

Es muy importante la determinación del instar más apropiado en 
el cual las larvas de las especies P. ornitrogalli Guen. y P. sunia 
(Guen.) pasan de las malezas a constituírse en plagas del algodonero. 

El hecho de que los resultados de los experimentos realizados 
sobre esta parte, indiquen que las larvas de las dos especies a partir 
del cuarto instar se adapten en un alto porcentaje al cambio del ali
mento (malezas por algodonero), permite evaluar en su verd·adera 
magnitud el problema de las malezas desde el punto de vista de hos
pederas de plagas. 

Los resultados obtenidos en este trabajo sobre estudio 'biológico 
del Prodenia ornithogalli Guen. y Prodcnia sunia (Guen.) en tres 
hospederos, permiten establecer las siguientes conclusiones: 

1.- Se encontró un método de crianza artificial para las espe
cies P. omitho.galli Guen. y P. sunia (Guen.). Este podría tal vez a
daptarse par·a otras especies similares del Orden Lepidóptera. 

Este método de cría en laboratorio permite obtener una sufi
ciente población de larvas y adultos para realizar estudios. 

2.- Cuando se colectó el material en el campo para iniciar el 
presente trabajo, se encontraron masas de huevos de Prodenia orni
thogalli Guen. en hojas de bledo de la especie Amaranthus dubius 
!viart., especie que no había sido mencionada como hospedera según 
la literatura consultada. También hallaron larvas de Prodenia sunia 
(Guen.) en plantas de verdolaga, maleza que tampoco había sido ci
tada como hospedera de esta plaga. 

3. - Las larvas de las dos especies de Prodenia estudiadas se a
daptan de las malezas al cultivo del algodonero. A partir del cuarto 
instar se puede considerar que la mayoría de las larvas se adapta al 
nuevo hospedero. 

La destrucción química y mecánica de las malezas hospederas, en 
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especia! bledo y verdolaga, reduciría notablemente la población de 
larvas en el cultivo ya que se le destruiría un hábitat natural propi
cio para su desarrollo y propagación. 

4.- La determinación de la biología de las dos especies -de Pro
denia podría aplicarse a estudios de control químico mediante prue
bas de toxicidad. Esta labor se facilitaría por el conocimiento que se 
tiene del desarrollo de los distintos estados de los insectos. 

5. - El mejor hospedero, según el r esultado de los pesos prome
dios de las pupas, fue el algodonero para las dos especies de Prode
nia. Este hospedero fue el que dió los mayores pesos promedios. 

6.- Futuros trabajos podrían emprenderse encaminados a lo
grar establecer la razón por la cual un hospedero es mejor que otro 
para el desarrollo de una especie determinada. 

Quizás un estudio que determina el valor nutritivo de los hos
pederos y su influencia en el desarrollo de los insectos daría alguna 
respuesta a este problema. 

7 .-Se deberían .hacer estudios para ampliar más la lista de hos
pederos de estas dos especies estudiadas. 

8.- Se podrían hacer investigaciones con otras plagas del algo
donero y que se hospeden en malezas, para establecer en qué etapa 
ue su desarrollo larval se adaptan al cultivo. 

VI.- RESUMEN 

En el cultivo del algodonero se presenta, entre otras, dos plagas 
de importancia: Prodcnia oruitbogalli Guen., conocido con el nombre 
vulgar de "gusano tigre" y Prodcnia sunia (Guen.), llamado comun
mente "rasputín". 

Estas dos especies causan perjuicios al algodonero desde la ger
minación de las semillas hasta que las plantas son destruídas. 

Una de las causas de su incidencia en el cultivo es la existencia 
··te otras plantas hospederas (malezas y plantas cultivadas). 

Dentro de las malezas hospederas comunes en las zonas algodo
neras cabe destacar el bledo (Amaranthu~ dubios Mart.), especie per
tenecientes al Orden Centrospermales y a la Familia Amarantáceas; 
también la verdolaga (Portnlaca o)eracea L.), planta del Orden Cen
trospermales y Familia Portulacáceas. 

Debido a que el factor malas hierbas guarda relación con la bio
logía de las dos especies de Prodenia, se planeó el presente trabajo, 
en forma comparativa con el algodonero. Dicho trabajo se realizó en 
el laboratorio de Entomología de la Facultad de Agronornia de Pal
mira, Colombia. 
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Este experimento tuvo como objetivos fundamentales los si
guientes: 

l.-Hallar un método de crianza artificial para las dos especies de 
Prodenia. 

2.- Estudiar el ciclo de vida de las dos plagas en los hospederos 
bledo, verdolaga y algodonero. 

3.- Determinar el mejor hospedero para el desarrollo de los 
insectos. 

4.- Determinar el instar en el cual las larvas de las dos especies 
pasan de las malezas (bledo y verdolaga) a constituírse en plagas del 
algodonero. 

La literatul'a, nacional y extranjera que se encontró fue muy es
casa. Sólo se hallaron algunos trabajos con relación a las plantas hos
pederas y unos pocos estudios sobre la influencia del alimento en el 
desarrollo de los insectos. 

En este estudio se encontró un sistema de crianza artificial sen
cillo y aplicable a las especies de Prode.nia estudiadas. Este método 
permite obtener suficiente población de larvas y a.dultos para traba
jos en el laboratorio. 

Se encontró la influencia de los hospederos bledo, verdolaga y 
c:tlgodonero, como fuentes de alimento, en el ciclo de vida de las 
especies P. oroithogalli Guen. y P. sunia (Guen.). 

En este trabajo se tomaron para cada especie de Prodenia 300 
larvas y se las dividió en grupos de 100, suministrándole ·a cada gru
po como alimento hojas de algodonero, bledo, y verdolaga. Se lleva
ron datos sobre la duración de los distintos instars del estado larval, 
de los estados de pupa, prepupa, preoviposición e incubación. 

Los resultados obtenidos permiten indicar que el tipo de alimen
to suministrado a los insectos tiene una influencia en la duración del 
ciclo de vida . 

.Con base en los pesos alcanzados por la pupa se determinó que 
el mejor .hospedero es el algodonero; éste dió las mayores cifras pro
medias en ambas especies. 

Como parte complementaria de este trabajo se determinó el ins
tar más adecuado en el cual las larvas de las dos especies de Prode
nia, pasan de las malezas a constituírse en plagas del algodonero. Es
ta parte del estudio se realizó pasando al algodonero, en cada instar. 
2.0 larvgs alimentadas con malezas. Se ob~ervó la mortalidad en cada 
!nstar como consecuencia del cambio de hospedero. 

De los resultados obtenidos se determinó para ambas especies, 
que a partir del 49 instar la mortalidad por efecto del cambio de las 
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iarvas de las malezas al algodonero era muy pequeña. Estos datos 
indican que las larvas a partir del 4Q instar pueden atac-ar a l algodo
ucro si las malas hierbas son consumidas o -destruídas. 

Esta última consideración permite indicar que un control ·adecua
do de las malezas, en especial bledo y verdolaga, reduciría conside
rablemente la población de larvas en el algodonero. 

VII .- SUMMARY 

Prodenia ornithogalli Guen., know by the common name of "ti
ger worm", and Prodcnia sunia (Guen.), commonly called "raspu
tm", sometimes occur as important pests of cotton. 

These two species causes losses from the time that the seed ger
minates until thc crop is ready for harvest. 

One of the c;:mses of their incidence in cotton fields its the pre
sence of other host plants (weecls and cultivated plants). 

Among thc common weecl hosts in cotton zones, two important 
ones are bledo (Amaranthus dubius Mart.) , a species belonging to the 
order Centrospermales family Amarantáceas, and verdolaga (Portu
laca oleracea L.), a plant of the order Centrospermales félmily Por
tulacáceas. 

Due to the fact that weed hosts are related to the biology of the 
two species of Prodenia, this comparative study with cotton was plan
ned. The work was conducted in the Entomology laboratory of the 
School of Agriculture, Palmira, Colombia. 

This study had the following fundamental objetives: 

l.- To clevelop an a rtificial rearing method for thc two species 
of Prode.nia. 

2.- To study lhe life cycles of the two pests in bledo, verdolaga, 
é:.nd cotton. 

3. - To determine which host is most suitable for development 
oí the insects. 

4.- To determine the instars in which the larvac of the two 
spccies can move from the weed hosts (•bledo and verd•Jlaga ) to be
come pests of cotton. 

The literature which was found, both national and foreign, was 
very scarce. Only some studies with relation to ·he host plants and a 
few studies on the influence of food in the developmcnt of the in
sects werc found. 

In this study a simple artificial rearing method was developed 
which was satisfactory for both species of Prodenia. Under this 
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method sufficient populations oí larvae and adults were obtained for 
laboratory studies. 

It was found that the host plants bledo, verdolaga, and cotton
influenced the life cycles of the two species, P. Omithogalli Guen. 
and P. sunia (Guen.). 

·In this study aoo larvae of each species of Prodenia were divid(~d 
into .!,fl'oups of 100 and each group was fed leaves of bledo, verdola
ga, and cotton. Data were taken on the duration of each larval sta
dium, prepupa, pupa pre oviposition, and incubation. 

The results indicate that the source of food has an influence on 
the duration of the life cycle. 

Based on pupal weights, it was determined that cotton was the 
most favorable host; it produced pupae of a higher average weigth 
in both species. 

As a complementary part of the study, the instar in which larvae 
of the two species could most successfully change from the weed 
hosts to cotton was determined. This part of the study was accom
plished by tranferring to cotton, in each instar, 20 larvae which had 
previously fed on the weeds. Mortality, as a consequence of the 
change of hosts, was recorded for each instar. 

It was determined for both species that beginning with the 
fcurth instar the mortality resulting from the change from weeds to 
cotton was very low. These data indicate that larvae in the fourth 
and later instars can readily attack cotton if weed hosts are consu
med or destroyed. 

This last consideration indicates that adequate control of weecls, 
cspecially bledo and verdolaga, would comiderably reduce the po
pulation of the se larvae in cotton. 
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