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COMPENDIO
L o$ estafilínidos son coláopteros predadores asociados con los ácaros tetraníquidos, los cuales 

les sirven de presa. Se estud i6 la biología de Oligota centralis y algunos parámetros vitales como: 
tiempo y velocidad de desarrollo, umbral mínimo de temperatura, tiempo fisiológico, duración de 
los períodos reproductivos y tabla de vida en condiciones de laboratorio, a cuatro tem peraturas 
(15°, 20°, 25° y 30°C) y 70 ± So/odeH .R . Se observó además el efecto de las dos presas ofre
cidas Tetranychus urticae y Mononychellus progresivus sobre el desarrollo total de huevo a adulto.

ABSTRACT
Staphylinid beetles are predators associated with tetranychid mites. Biology, developmen • 

tal time, developmental rate, minimum developmental threshold, physiological time, lenght of re
productive period and an age-specific life-table were studied for Oligota centralis under laborato
ry conditions atfour temperatures (15,20,25,and 30°C) and 70 ± 5 o/o R.H. The effect of two 
preys, Tetranychus urticae and Mononychellus progresivus, on O. centralis total development was 
also studied.

1. INTRODUCCION

Los ácaros tetraníquidos de las especies Mo
nonychellus progresivus y Tetranychus urticae 
se consideran entre las plagas más serias que 
atacan la yuca, incidiendo con mayor frecuen
cia durante la época seca y causando severos 
daños en la mayoría de las regiones donde se 
presentan (Bellottiet al, 1983).

Una de las tácticas consideradas por el “Pro
yecto Control Biológico de Acaros Fitófagos 
de la Yuca” en CIAT, es la búsqueda de ene
migos naturales de dichas plagas. En esta ex
ploración de organismos benéficos se ha detec
tado la presencia de varios predadores, entre 
ellos ácaros de la familia Phytoseiidae y varias 
especies de insectos predadores como Stetho- 
rus tridens (Coccinellidae) y Oligota centralis 
(Staphylinidae), asociados con frecuencia a los

ácaros fitófagos de la yuca, y que podrían ser 
considerados como reguladores biológicos en 
sistemas de control integrado de plagas.

Con base en lo anterior se planeó el presen
te trabajo con el objetivo central de conocer al
gunos aspectos del ciclo de vida de O. centralis 
y de su comportamiento alimenticio. Para ello 
se propusieron los siguientes objetivos específi
cos: determinar una metodología de cría y co
lonización para O. centralis; establecer el efec
to de la temperatura sobre el tiempo y la ve lo- 
cidad de desarrollo del predador, umbral míni
mo de temperatura y constante térmica (grados- 
día), requeridos para el desarrollo de dicha es
pecie ; establecer el efecto de dos presas de te
traníquidos Tetranychus urticae y Mononyche
llus progresivus, sobre el desarrollo de O. cen
tralis; determinar el efecto de la temperatura 

.sobre períodos reproductivos y longevidad del 
predador; elaborar la tabla de vida de la espe-

* E stu diante de pre-grado. Universidad Nacional de Colombia. Palmira:
** Director del Programa de Entomología de Yuca - CIAT.
*** Profesor Asociado. Universidad Nacional de Colombia. Palmira.

6 0 A c taA g ro n . vol. 3 8  ( 3 - 4 ) 6 0 - 6 4 -  1988



cié a cuatro tem peraturas en función de la ta
sa intrínseca de increm ento natural (rm ) y ta- 
finita de increm ento (X ), y determ inar el con
sumo y el estado de presa preferida de los es
tados inmaduros y de los adultos.

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

2.1. Localización y duración

El trabajo se realizó en el Centro Internacio
nal de Agricultura Tropical-CIAT, durante 14
meses.

2.2. Establecimiento de colonias de T. urticae 
y M. progresivus

En casas de malla del Programa de Entom o
logía de yuca, a 30 ± 10°C y 70 ± 10 o/o de
H. R., se colocaron plantas de yuca CMC- 40 
de uno a dos meses de edad y se infestaron con 
hojas atacadas por las especies fitófagas; al ca
bo de dos semanas, las plantas presentaban po
blaciones altas de los tetraníquidos. Cabe ano
tar que cada especie se colonizó en form a sepa
rada.

2.3. Establecimiento de colonias de O. centra- 
lis

2.3.1. Sistema de cría en jaula

En una jaula de madera forrada en tul, se co
locaron 15 plantas de yuca provenientes de las 
casas de malla infestadas con las dos e s p e c ie s  
de tetraníquidos. En la base de la jaula se colo
có tierra, mezclada en una proporción de cua
tro  partes de arena por una de tierra, a la c u a l  
se adicionó agua cada dos dias. Sem analm ente 
se colocaron plantas nuevas y sobre éstas se de
positó el follaje de las plantas anteriores q u e  
contenían estados inmaduros de O. c e n tra lis . 
De otra parte, se removió la parte superficial de 
la tierra de cada m atera que hubiera estado den
tro de la jaula, tratando así de recuperar pupas.

2.3.2. Sistema de cría en bandeja

S e  c o lo c a r o n  1 S h o ja s  d e  y u c a  in f e s ta d a s  c o n

los ácaros fitófagos en una bandeja p lá s t ic a  
transparente (30 x 25 x 20 cm), con tapa  her
m ética acondicionada con un orificio de 10 cm 
de diám etro cerrado con tul. El exceso de hu
medad se evitó m ediante toallas de p a p e l .
E l p e c í o l o  de  l a s  h o j a s  se 
sumergió en un frasco , y para evitar la salida 
del agua la boca de cada vial se aseguró con pa- 
rafilm. Pasados de cuatro a cinco días, los áca
ros de las hojas fueron consumidos por los in
sectos y en el follaje se encontraban huevos e 
instares larvales del predador; luego se proce
dió a transferir a o tra  bandeja con las m ism as 
características, pero con tierra en el fondo pa
ra facilitar el proceso de empupam iento de las 
larvas de último instar de O. centralis.

En los dos sistemas se empleó una p o b la 
c ió n  inicial de 100 adultos.

2.4. Efecto de la temperatura sobre el tiempo 
de desarrollo de O. centralis

En el interior de frascos plásticos transparen
tes (un centím etro de alto por tres centím etros 
de diám etro) se colocaron discos superpuestos 
de papel filtro  hum edecido y de hoja de yuca; 
los frascos se taparon con plástico ad h  e s i v o 
transparente. Los experim entos se rea liza ro n  
a 15°, 20°, 25° y 3 0 °C y  70 ± 5 o /o  de H.R. Es
ta m etodología fue utilizada además para esta
blecer el efecto de las dos presas de tetranfqui- 
quidos sobre el desarrollo de huevo a adulto de 
O. centralis y para determ inar el consumo y es
tado de presa preferida de los estados inm adu
ros y de los adultos.

2.5. Efecto de la temperatura sobre períodos 
reproductivos y longevidad de O. centra- 
lis

En una caja de Petri plástica t r a n s p a r e n te  
(15 cm de diám etro) se confinaron parejas de
O . centralis. Dentro de las cajas, se c o lo c a ro n  
hojas con suficiente cantidad de presa, cuyo pe
cíolo se introdujo en agua; la boca de cada fras
co se aseguró con parafilm para lograr m a y o r  
duración de las hojas. Se hicieron observacio
nes diariamente y se retiraron los huevos coloca
dos por cada hembra.
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3.1. Establecimiento de la colonia de O. cen- 
tralis

El método más eficiente para el estableci
miento de la colonia del predador fue el de la 
bandeja, ya que 30 días después de colocar los 
adultos iniciales se obtuvo una población de 
136 adultos nuevos, mientras que en jaula só
lo se contabilizaron 15 adultos en total. En la 
segunda evaluación, a los 60 días, se encontra
ron en la bandeja 121 adultos nuevos, mien
tras que en la jaula sólo se encontró un adulto 
(Cuadro 1).

Cuadro 1
Resultados comparativos entre dos métodos de

3 .  R E S U L T A D O S  Y  D IS C U S IO N

colonización para O. centralis
N o.de adultos Bandejas Jaula

Número inicial 100 100
30 días después 136* 15
60 días despufis 121* 1

* Adultos diferentes a los 100 iniciales.

El método de la bandeja, conocido en el 
“Proyecto Acaros” como método de cría Mesa
& Bellotti para la cría de Phytoseiidae, resultó 
ser el más exitoso en cuanto al número de indi
viduos obtenidos; se pudo además, establecer 
un mejor manejo de todos los estados del insec
to y además mantener condiciones climát i c a s 
más apropiadas.

3.2. Efecto de la temperatura sobre el desarro
llo de O. centralis

La menor duración del desarrollo O. centra- 
lis ocurrió a la temperatura más elevada, es de
cir a 30°C (Cuadro 2), lo que indica una rela
ción inversamente proporcional entre dichas va
riables, pues a medida que se incrementa la tem
peratura, decrece el tiempo de desarrollo total; 
es así como el tiempo requerido a la más baja 
temperatura (1 S°C), equivale casi al triple del 
tiempo que se necesita para desarrollarse a 30° 
C.

El límite térmico por debajo del cual un or
ganismo suspende su desarrollo, se conoce co
mo umbral mínimo; para O. centralis este va
lor fue de 12°C. El calor acumulado requeri
do para que el insecto se desarrollara, llamado 
tiempo fisiológico o constante térmica, fue de 
328.7 grados-día.

3.3. Tablas de vida
En el tiempo de desarrollo (huevo-huevo) se 

corroboró la tendencia general de que a menor 
temperatura, la especie empleó mucho mayor 
tiempo de desarrollo que a temperaturas más 
altas; es el caso de 67 días empleados a 15° C 
frente a 20.4 días a 30°C (Cuadro 3). El perío
do de oviposición presentó la mayor duración 
(44.5 días) a 20°C.

La fecundidad total mostró el mínimo va
lor (18.1 huevos/hembra) a 15°C y el máximo 
(80.0) a 25°C. En la población aparecen con 
ventaja numérica las hembras, condición que 
desde el punto de vista reproductivo aparece 
ventajosa, poblacionalmente hablando.

El mayor tiempo de mortalidad del 50 o/o 
de la población (129 días) se registró a 15°C y 
decreció a 30°C(44 días).

El mayor valor de la tasa reproductiva neta 
(R o), o sea el número promedio de prog enie 
hembra que es capaz de producir cada hembra 
de la población durante toda su vida, se situó 
en 20°C, ésto indicaría la temperatura óptima 
para dicho valor.

La mayor duración del tiempo generacional 
(T), o sea el tiempo promedio entre dos gene
raciones sucesivas, se presentó a las temperatu
ras más bajas, con valores que oscilaron entre 
94.6 y 29.7 días para 15 y 30oC,respectivamen
te.

La tasa intrínseca de incremento nat ural 
(rm), o sea la capacidad de multiplicación de 
una población en el lapso de una generación, 
se vió afectada por la temperatura, aumentan
do desde 0.036 hasta 0.108 a 15 y 30°C, res
pectivamente.
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Cuadro 2
Efecto de la temperatura sobre el desarrollo total de O. centralis

Temperatura Tiempo desarrollo
(°C) Días (Y)

Tasa desenrollo
(1/Y)

Umbral mhimo Tiempo fisiológico 
(°C) (°0)

15 59.0 

20 32.0 

25 19.0 

30 16.5

1.7

3.1 

5.3

6.1

12.0 328.7

Cuadro 3
Cuadro de vida del predador O. centralis, alimentado con T. urticae,

temperaturas
a cuatro

Temperatura (°C )

Parámetros 15 20 25 30

Tiempo di desarrollo (huevo-huevo) días 67.0 37.4 24.0 20.4
Duración período oviposición (días) 27.0 44.5 19.4 11.9
Fecundidad total (X) (Total No. 18.1 73.8 80.8 30.3huevos/hembra)
Huevos/hembra/día X 0.7 1.7 4.2 2.6
Proporción de sexos (hembra: macho) 1.6:1 1.6:1 1.6:1 1.6:1
Tiempo de mortalidad del 50 o/o 129 109 53 44
Tasa reproductiva neta (Ro) 32.3 67.9 54.3 25.3
Tiempo promedio de generación (T) 94.6 67.0 39.2 29.7
Tasa intrínseca de incremento (RM) 0.036 0.062 0.101 0.108
Tasa finita de incremento (X) 1.037 1.067 1.107 1.114
Duplicación población (días) 19.3 11.2 6.7 6.4

Cuadro 4
Consumo total de M. progresivus y T. urticae por larvas y adultos de 0 .

centralis
Tres instares

larvales Adultos

Estados consumidos X ± D.S. X ±D.S.

Mononychelkis proyerivug
Huevos 191.0 ± 51.7 633.6 ± 329A
Larvas 3.7 ± 3.4 39.2 ± 24.7
Ninfas 6.3 ± 6.1 60.3 ± 43.2
Adultos 21.2 ± 9.6 35.6 ± 31.2

Tetranychus urticae

Huevos 185.9 ± 43.5 769.0 ± 364.1
Larvas 11.5 ± 5.8 22.0 ± 16.5
Ninfas 4.7 ± 4.9 17.8 ± 12.2
Adultos 10.8 ± 7.4 6 J  ± 5.2
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La tasa finita de increm ento natural (X), es 
decir el número de hembras adicionadas a la 
población por d ía, osciló entre 1 037 y 1 114 
a 15 y 30°C, respectivamente.

3.4. Hábitos alimenticios

El huevo de la presa es el estado más ape te 
cido por los instares larvales y por los ad u lto s  
de O. centralis (Cuadro 4). Los instares larva
les de O. centralis prefieren consumir M. p ro -  
gresivus, en contraste con los adultos, que pre
fieren los huevos de T . urticae.

4. CONCLUSIONES

4.1. El m étodo más eficiente para la cría de
O. centralis fue el de las bandejas.

4.2. A 30°C la duración del ciclo de vida tomó
16.5 días y a 15°C aproxim adam ente cua
tro veces más (59.0 días).

4.3. O. centralis presentó en su desarrollo tres 
instares larvales; el tiempo de desarrollo to
tal del período larvario fue de 15.8 días a 
15°C y 4.4 días a 30°C.

4.4. La constante térmica de O. centralis f  u e 
de 328.7 días y el um bral m ínim o de 12“C.

4.5. El desarrollo to tal de huevo a adulto , a 
25°C, registró m ayor prom edio, 19 días,al 
consumir T . urticae, frente a 18.2 d ías a l 
alimentarse con M. progresivus.

4.6. Los valores máximos y m ínim os de la dura
ción de los períodos reproductivos de O . 
centralis fueron: preoviposición 3.9 y 8 
d ías a 30 y 15°C, oviposición 11.9 y 44.5 
días a 30 y 20°C y postoviposición 14.6 y 
36.2 días a 25 y 20°C, respectivamente.

4.7. La fecundidad de la hem bra de O. cen
tralis m ostró valor m áxim o(80.8 huevos) 
a 20°C; para el número de huevos /  hem
bra/día dicho valor fue de 4.2, a la m is
ma tem peratura.

4.8. La longevidad del predador fue m ayor a 
20°C (85.4 días) y m enor a 30°C (3 8 .2  
días).

4.9. La tasa reproductiva neta (Ro) de O . cen
tralis fue m ayor a 20°C con un valor de 
(67.9 hem bras/hem bra); la tasa de incre
m ento natural (rm ) y la tasa finita de in
crem ento (X) presentaron su m ayor valor 
a las tem peraturas más elevadas. El tiem 
po de generación (T) y el tiempo de dupli
cación de la población del predador fu  e 
m enor a 30° C.

4.10. El estado más voraz de O. centralis (con
sumo prom edio de presa por. d ía) fue el 
tercer instar larval.

4.11. El huevo es el estado de la presa (T e tran í- 
quidos M. progresivus y T . urticae), prefe
rido tanto  por las larvas como por los adul
tos de O. centralis.
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