
SOBRE LA BIOLOGIA EN LABORATORI O DE CUATRO ESPECI ES 
DE PARASITO IDES OOf'AGOS DE Tr•ia toma infes tan s 

KLUG, 1834 (HEMIPTERA , REDUVIIDAE).1 

M. BREWER D. GORLA F. MURJA R. FAVOT 2 

ABSTRACT 

Laborato ry bree ding of four egg parasitoids of Tr ialoma 
inf estans Klug , 1834 (He miptera, Reduviidae ). 

Prel iminary results about the biology in laboratory of 
paras i t o i ds obtained from Triatoma infestans 'eggs, expos ed in 
side traps p laced in wild forests , are reported . 

Anastatus ex cavatus De Santis 1952 , A . charito s De San
tis, 1982, OoLathron mireyae De Santis , 1981 and Ooency rtusve 
nato r>i us De Santis et Vidal, 1976 , ~e re the parasitoids studied. 

De velopment p e riod, life span , d e scendants/egg, descen
dants/female and rate of parasitism , were the characteristics 
considered. 

INTRODUCCION 

Durante varias anos ~studiamos áreas no alteradas por la 
accion del h ombre , de la Prov íncia de Córdoba, en vistas a la 
obtención de e nemigo s naturales de Triatoma in f estans , con la 
idea de dete ctar los mismos. Los enemigos naturales promiso
rios, quizá podrían luego transferirse al domicilio y/ o peri 
domicilio p a r a s e r utilizados e n e l central biologico d e los 
t r i ato mites . 
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Coleccionamos 7 espec i es de microhimenópteros oófagos de 
vinchucas: Telenomus f ariai Costa Lima , 1927, Anaatatus exca 
vatu s De Santi5, 1952, Anastatus co r eophagus Ashmed , 19 04 , A
nas tatus charito s De Santis , 1 98 2 . Anas tutu a catamar~ nJ:s 
(Bréthes, 1922), Oolathron mireyae De Santis, 198 1 y Ooencyr
tus venatorius De Santis e t Vidal, 1976 . Algunos de e l los s on 
nuevos para la Argentina, l a mayoria con biologia desco noci
da hasta ahora , aportando datos para e l esclarecimie nto de l a 
misma y de su zoogeografla. (Brewer et alii , 1978, 1980, 1981, 
1983 a , b ). 

En laboratorio llevamos a cabo e xperie ncias sobre el com 
portamiento parasitaria d e A. excavatus , A . charitos . o. mi
reya e y O. venator ius . Aportes sobre la actividad parasitaria 
de T . fariai , otro oófago col ectado frecuentemente en l os I1Ues 
treos que realizamos , fueron efectuados por d jferent es auto~ 
res , particularmente RABINOVICH (1 970 , a , b , c ; 1 971 a, b , c ; 
1 972); RABINOVI CH et aiii , 19'/0 . 

La elección de l as 4 especies de oófagos , descartando T . 
fariai , que son objeto del presente aporte , se debió a que : 

A. e xcavatus fue la segunda especie en importancia , lue 
go de T . f ariai , e n cuanto a f r ecu e n c ia d e aparición en los 
muestreos y amplitud de distribuci ón geográfica. 

La biolog i a de O. mireyae es totalmente desconocida. 

O. venatorius fue seleccionado a finde que una vez rea
liza d os l os estudios en laboratorio, pudiéramos parangonarcon 
los r esul tados obtenidos por Piner o (1 9 7 6 ) en v e ne zuela con 
Ooencyrtus trinidade nsia , cria do en huevos d e Rh odnius proli 
xus Stal . Por otra parte , aun c uando O. venatorius fue r e cogi 
do sol o e n Chancani (Dto . Pocho), parasitá varios huevos en 
diferentes muestreos , hue vos que estaban alojados e n trampas 
expuestas a condiciones d e campo . (O . mireyae en cambio , aun
que apareció en diferentes l ocal i dades , mosttó u n parasiti s 
mo muy bajo). Además O. venatorius e s un parásito múltiple,co 
mo lo es T . fariai, característica que l o hace promisorio en 
vistas a un control de triatominos . 

Por último, la biol ogia de A. charitos es totalmente des 
conocida. 

MAT ERI AL Y METOD OS 

A . excavatus, A. charitos , C. mireyae y O. venatorius cuyo 
c omportamiento se estudi ó , fue ron o b t e nidos d e h u e vos d e T . 
infesta ns, expuestos durante 15 d ias a condiciones de campo . 
La metodologia empleada fu e la citada por BREWER et aZi¾ 1978, 
en lo refer ente a captura d e parasitoides . 

◄ 
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Huevos que venían parasitados des de el campo, eran colo
cados en câmaras climatizadas a 27,5 ± loC y 65 ± 5% HR, des
de dome se obtuvieran los parasitóides. Estos fueron enfrentados 
con huevos de T. i nfestans , cuya edad oscilaba entre 1-6 dia~ 
según un diseno preestablecido. Los huevos parasítados eranre 
visados todos los dias a finde de tectar la aparici~n de des=
cendencia. 

Com técnica constante para todas las especies , las avis
pas fueron enfrentadas con los hue vos , que se retiraron des
pués de la mue r te de la avispa hembra, o sea que durante todo 
el período de vida adulta, las avispas estuvieron en contacto 
potencial con los huevos de T . in f estans . 

Debido a la técnica empleada, no se pudo determinar con 
precis ión el dia en que cada huevo fue parasitado , producién 
dose a veces, una elevada variabil idad en el mome nto de naci
miento de la descendencia. Por ello se asumió que todos los 
huevos fueron parasitados an la mitad de la vida adulta de ca 
da hembr a (cuando su longevidad f ue inferior a ios 10 dias ) o 
a los 5 dias después de realizado el e nfrentamiento (cuando 
la longevidad exced ió los 10 dias). El último supuesto seba
só en que la e s c lerotizac i ó n del e!Cbrión de T . in festa n s au
menta con l a edad del mismo, llegando un momento en que la lar 
va de la avispa s eria incapaz de romper con s us mandíbulas la 
cutícula de su h ospedador. 

~nastatus excavatus y Anas tatus chari tos 

En cada u;10 de los enfrentamientos, las avispas fueron 
colocadas en cápsulas de Petri con 20 huevos d e T . infestan s 
a dheridos a ur. c írculo de papel de filtro (experi.e ncias preli 
mina res mostraron que la eficiencia parasi taria es muy baja 
cuando los huevos se encuentran libres) . 

Durante su vida adulta, las av~spas recibieron como ali
illento miel diluída en agua, a través de un algodón humedecido 
en la solución. 

El número de hembras en cada enfrentamiento varió de 1-3 
para A . ex cavat us y de 1-2 para A. chapi ·t os ; esta variable se 
comparó con la que se denominó proporción de éxito en el par~ 
sitismo, definida como: 

N9 de enfrentamientos en los que hubo parasitismo 

n9 total de e nfrentamientos efectuados 

y también con el número de desccndie ntes/hembra, para estu
diar posibl e s efe ctos dependientes de la de nsidad del parãsi
to. 
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Oolath r o n mireyae 

Los enfrentamientes se efectuaron en tubos de vidrio de 
Sem de longitud y 1cm de diámetro, con 10y 20 huevos de 1'. in 
f e stans , libres en el interior del tubo . 

El número de hembras se mantuvo constante en cada enfren 
tamiento: 1. 

El alimento y forma de suministrarlo fue semejante al ca 
so anterior . 

Debido a la dificultad para separar machos de hembras , to 
da la información será referida al conjunto de descendientes 
obtenidos. 

Oo~ ncyrtus v~n~torius 

Los enfrentamientos se realizaron en tubos de vidrio de 
Sem de longitud y 1cm de diámetro, con 10 huevos de 1' . infes 
tans libres y una hembra por tubo . 

En esta especie se separaron dos grupos , a los que se a 
signó (a leatoriamente), diferentes tratamientos: 

A. Individuos alimentados con una solucuón de mie l y a-
gua . 

B. Individuas no alimentados . 

e. Individues desarrollados a 17°c. 

o. Individuos desarrollados a 27°c. 

Las avispas de los en~ayos A y B, se desarrollaron a una 
temperatura constante d e 27°c, entanto que las de e y D, no 
fueron alimentadas . 

Para todas las especies se estimaro n los siguientes par~ 
metros: 

tiempo medio de desarrollo preadulto 

longevidad media 

número de descendientes/hembra 

número de descendientes/huevo de 1' . in f estans 

Para la estimación deJos dos prime ros, se realizaron ob
servaciones diarias e n las que se registrá el número de naci
mientos y el número de muertes en cada uno de los enfrenta
mientos efectuados . 
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Finalmente, utilizando la inforrnación de longevidad deca 
da individuo se ajustaron curvas de supervivencia para cadaes 
pecie, de acuerdo a un modelo exponencial de la forma y=aebX: 

Los huevos de T . i nfe stans ernpleados en nuestras experie.!:!_ 
cias, provineron del Servicio Nacional de Chagas y del Centro 
de Zoologia Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba . 

Los parasitoides estudiados se hallan depositados en la 
colección de la Cátedra de Entomologia, Facultad de Ciencias 
Exactas, Fisicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdo
ba. Fueron determinados por el Dr. Luis De Santis de la Uni
versidad Nacional de La Plata. 

RESULTADOS 

1 . ~~as tatus e x aavatus 

tl tiernpo rnedio de desarrolo preadulto fue relativamente 
prolongado, tanto para hernbras (37.6 dias), corno para machos 
(35.6 dia s), e n t anto que s e observó que la longevid ad de hem 
bras y ma c hos f ue 9 .6 y 5 . 9 dias respectivamente (Tabla 1). 

L,1 s cornpa r acione s de medias indican que nq existen dife
renc i a s s ignifica tiva s entre lo5 tiernpos rnedios de desarrol lo 
e ntre sexos (P > O. OS), pero s i para las longevidades medias 
(P < O.O S). 

El núme r o d e descendie ntes por hembra fue bastante varia 
b l e : 6 . 8 ind i v idues (CV = 48. 7% ) mi entras q ue f ue constante el 
número de descendien tes por huevo-huésped : 1. 

Pa ra e l cstud io d e l rol desempe na do por el macho de esta 
e spec i e , se r ealiza ron dos tipos de enfrentamientos: unos com 
hembras solame n t e y o t ros con macho s y he rnbras en la misma cãr: 
sula de Pe t r i . Los r e sultados indicaron que hembras sin ma
c hos (es de c ir , no f ecundadas ) siempre producen machos, mien
tras que hembras a pareadas pueden dar o r igen a los dos sexos, 
aunque c on ma rcada p redominancia de descendencia hembra . (Ta
bla 2 ). 

Par a determi na r la influencia del número de hembras/en -
frentami e nto sobre el porcentaje de enfrentarnientos exitoso~ 
(ve r metodol og i a ), s e realizaron enfrentamientos con 1 y 2hem 
bras, observándose q ue se pro duce un incremento marcado der 
porcenta je de hue vos parasitado s cuando son dos las hembras 
en e l mismo enfrentamie nto. (Tabla 3) . 
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TABLA 1 - Tiempo media de desarrollo, l ongevidad med ia, des cendencia po r 

-
X 

s 

n 

hembra y descendencia por huevo para AnadcatuJ aha,~coa De San 
tis , 1982 . 

1"11-:Mf'll MEll lO DI·'. LONCl•:V 10/\ll DESC ENO"NCLI\ DESCENDENClA 
DES/\RROLLO (OL"\S (D1/\S) POR HEMBRA POR NU EVO 

hembras machos hembi:as machos 

37 . 6 35 . 6 9.6 5 . 9 6 .8 

6 . 8] 6.68 8.01 3 . 94 J . 3 1 o 
54 48 64 47 8 103 

Referencia s : X: med ia aritmét i ca ; s : desv l o estándar ; n : tamano de mues
tra . 

TABLA 2 - I nfl uenc ia de l apa reami ento de machos y nembra s de Anastatus 
cha1,itos De Santis, 1982, sobre el s exo de la descendencia . 

TIPO DE ENFRENTAMI ENTO 

hembras (6) + 
machos y hembras (2)+ 

DESCENDE'.'ICT A 

machos 

46 

hembras 

o 
54 

+ : los n~meros entre paréntes is indican el numero de réplicas en cada Li
po de enfrentamiento . 

TABLA 3 - Infl uencia del numero de hembras de An~st,H·,a '"ha1•i:;os De Sa n
t is, 1982 por enfrentami ento sobre el porcentaje de enfre nta 
mientos exitosos . 

N9 DE HEMBRAS 

2 

PORCENTAJE ENFRENTAMIENTOS EXITOSOS 

6 ( 15) 

50 ( 1 O) 

Los numeros entre paréntes i s indican el número de enfrentamicntos e efec 
tuados . 

El ajuste al modelo exponenciaL de los valores de l ong e 
vidad para cada sexo fue (Fig . 1). 

maçhos: y 

hembras: y 

. 93128 e 

1.0542 e 

- 0.128 t 

- 0 .11 01 t 

' 
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El tiernpo rnedio de desarrollo preadulto fue rnayor que en 
A . cha1'i ~o s : 4 3.6 y 46 . 6 par a hembras y machos r espectivarnen 
t e . En esta especie la longevidad media estimada para cada 
sexo fue bastante diferente : 15 . 4 dias para hembras y 4 para 
machos , aunque ambas est imaciones con elevada variabili dad. (T~ 
bla 4) . 

Las cornparaciones medias indican que no existen dife r e n 
cias significativas e ntre los tiempos rnedi os de desarrollo e n 
tre sexos , pero si e ntre las longevidades med i as (P < 0 . 01) . -

Esta especie e~ s o litar i a , es decir nace un descendiente 
por huevo huésped ; e ntanto que se obtuvo un promedio d e 8 , 8 
descendiente por hembra e nfre n tada . (Tabla 4) . 

Para estudiar un posbile efecto d e densidad producidopç:>r 
e l numere de hembras e n cada e nfrentamie nto sobre la desce n
d i e nc i a por hembra, se r e alizaron varias répl icas con una,dos 
y t r es h embras en cada cápsula de Petri. 

Los r esultados i ndican una realciõn neg a tiva entre ambas 
vr.1.riables. (Tab l a 5 , Fig. 2 ) . 
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TABLA 4 - Tiempo media de desarrollo, longevidad media , descendenc ia por 
hembra y descendenci a por huevo para Ana:;t;at,us excrwr1tu.: de San 
tis, 1952. 

T IEMPO ~1EDIO DE LONGEVIDAD DESCENDENCIA DESCENDENC IA 
DESARROLLO (DIAS) (DIAS) POR H E'lllRA POR HUEVO 

hemb ras machos hemb ras machos 

x 43.6 46 . 6 15 .4 4.0 8.8 

s 6. 2 1 11 . 22 14.90 2 . 92 5 . 26 o 
n 55 241 86 2 1 1 23 2 17 

Referenc ia s : i dem TA BLA 1. 

TABLA 5 - Influenc i a del nümero de hembras por enfrentamiento sobre el nü 
mero de descendi entes por hembra de Anasrn tue e:c.::ava::us De San:
tis, 1952 . 

N9 DE HEHBRAS 
POR ENFRENTAMlENTO 

1 
2 
J 

N9 DE DESCENDI ENTES 
POR HEMBRA 

X 
12. 5 
7.2 
J. 11 

s 
5 . 04 
3.72 
1. 57 

n 
12T 
5 X 
Jl 

T 
N. S. 

i 

x : diferenc ias significativas (P < 0 . 5) . Tese de Scheffe . 
N. S.: diferenc ias no significativas (P > . 05) . Tese de Scheffi. 

FIG. 2 - Núme r o de hembras de 
Anastalus e:x;cavatus De San ti~ 
1952 por enfrentami e nto vs. 
número de descendientes por 
hembra. (Las líneas ve r ti.ca
l es corresponden a un ineerva 
lo del 95% de confianza ) . -
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Por otro lado e l estudio de la influe ncia del número de 
hembras por enfrentamiento indicó que se produce un incremen
to importante del parasitismo c u ando hay 2 hembras en cada 
cápsula de Petri (en relación a e nfrentamie ntos con una sola 
hembra); un número de hembras mayor que dos, no implica aumen 
to en el parasitismo. (Tabla 6) . 

TABLA 6 - Influência del numero de hembras de Anastatus e.rcavatus De San
tis, 1952 por enfrent amiento sobre el porcentaje de enfrentami
entos exitosos. 

N9 DE HEMBRAS 

1 
2 
3 

P0RCENTAJ E DE ENFRF.NTANIENT0S EX l T0S0S 

15.85(82) 
88.88(9) 
83.33(6) 

Los números entre pacéntesis indican e l número de enfcentamientos e f cctua 
dos. 

El ajuste al modelo exponencial de los valore s de l onge
vidad para cada sexo indicó (Fig. 3 ). 

Hembras: y = .8177 e -O.OS4 t 
- 0.372 t machos: y = 1.0074 e 

1.0 

\ 
FIG. 3 - Curvas de su pervi- 8 \ 
vencia para machos y bem-· 
bras de Anastatus ezcavatus 
De Santis, 1952. 
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Como en el género Anastatus , el tiempo medio de desarrollo 
preadulto fue bastante prol ongado : 44. 17 dias , aunque la l on
gevidad fue muchisimo menor : 2.7 dias. 

A diferencia de Anastatus , Oolathron es una especie múl
tiple, estimándose que en promedio nacen 11.8 individues por 
huevo de T . i n f e s t ans , entanto que cada hembra produce 18.8 
descendientes. (Tabla 7) . 

TABLA 7 - Tiempo medio de desarrollo, l ongevidad media, descendencia por 
hembra y descendencia por huevo para oo iathron mireyae De San
tis, 1981 . 

TIEMPO MEDIO DE LONGEVIDAD DESCENDENCIA DESCENDENCIA 
DESARROLLO (DIAS) (DIAS) POR HEMBRA POR HUEVO 

x 44 . 17 2 .7 18.8 11.8 

s 4 . 17 1. 9 14 . 34 2.88 

n 23 127 26 JJ 

El ajuste de valores de lonaevidad al mode+o exponencial 
indicó : (Fig . 4) 

-0 . 458 t y = 1.0356 e 

~IG. 4 - Curva de supervi
vencia para Oolathron mi
r eyae De Santis, 198 1. 

4 6 8 

DIAS 
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Cuand o l as a vis pa s s e desarrol laron a 27°c , e l tiempo me 
d io d e desarrollo preadulto de la d e sce nde ncia d e h e mbras ali 
mentadas dió 21 . 94 dias , mientras que la de hembras no alimen 
tadas diô 22 . 72 dias. La comparación de ambas medias indica 
que no existen dife rencias significativas (P > . 25), por lo 
que se puede asumir que ambas muestras (alimentadas y no al i 
mentadas ) pertencen a una misma población . La agregaciôn de 
los datas entonces es vál ida, estimándose un tiempo media de 
desarrollo p r eadul to de 21 . 98 dias para esta especie . (Tabla 
8 ) . 

TABLA 8 - Influencia de la temperatura de cria y alimentaciõn de avispas 
madre sobre el t iempo de desarrollo de la descendencia de Ooen
cy10tus venatorius De Santis el Vidal , 1976. 

TEMPERATURA 

ALIMENTACION 

SI 

NO 

39.39 (3 . 037; 46) 21 . 94 (2 . 213 ; 275) 

22 . 72 (1.274 ; 13) 

Re f e rencias - Se consigna : media a ritmit ica ( d e sviaci6n escjndar; tama~o 
d e mu estra). 

Cuando la cria se realizó a 17°c, el tiempo media de de
sarrollo preadulto aumentó a 39 . 39 dias. (Tabla 8 ) . 

La longevidad media' fue medida separadamente para cadase 
xo , para cada situación exper imental (alimentados, no alimen~ 
tados; diferentes temperaturas ). 

Para las hembras , desarrolladas a 27°c, la distribución 
de frecuencias de l ongevidad resultô altamente sesgada hacia 
la derecha, por lo que s e transformaron los valores de lava
riable utilizando 1ne . 

Para la misma temperatura ( 27°C ), se observaron 
cias altamente significativas para la longevidad de 
(P < . 01 1), siendo 5 . 6 dias par a hembras alimentqdas 
par a las no alimentadas. (Tabla 9 ). 

diferen
hembras 

y 2 . 07 

Con los machos desarrollados a 27°c suce dió algo simi
lar , hallándose valor es de 4 . 6 y 1.06 dias de long evi dad me
dia para individuas alimentados y no alime n t ados respe ctiva -
mente. (Tabla 9 ) . 
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TABLA 9 - Influenc ia de la temperatura de crfa y alimentaci6n 
longevidad media de hembras y machos de Ooanc yr-tus 
De Santis et Vida l , 1976 

sobre l a 
v enato r·i ~.-:: 

ALIMENTACIÓN 

SI 

NO 

hembra s 

14 . 23 (5.434;13) 

TEMPERATURA 

machos 

4.b3 (2.306 ; 38) 

1.69 (0.45 ; 85) 

21ºc 

hembra s 

5 . 6 (J.69; 459) 

2 .07 (0 .67 ; 8 16) 

Referencias - Se consgina: media aritimética (desviación es tándar; tamano 
de m11e s tro) . 

En la otra s i tuación experimental ( 17°c ), la íongevidad de 
hembras fue mayor : 1 4 . 23 dias, es decir mas del doble que las 
hembras alimentadas a 27°c. (Tabla 9) . 

El número de descendientes por huevo de T . in f es t ans pro 
ducidos por hebras a limentadas y no alimentadas fue muy pa r e= 
cido : 4,28 y 4 .1 7, respectivamente . El test d e comparación de 
medias indicó que no existen diferencias significativas en
tre ambas medias (P > • 25) (Tabla 1 O). 

TABLA 10 - Influencia de la alimentaci6n sobre el numero de descendi entes 
por huevo y numero de descendientes por hembra en Ooencyr tus 
venatorius De Santis et Vida], 1976 . 

ALIMENTACION DESCENDENClA POR DESCENDENCIA 
HUEVQ POR HEMBRA 

SI 4 . 28 ( 1. 16; 272) 20 .81 ( 11. 97; 98) 

NO 4. 17 ( 1. 04; 18) 1 o. 71 ( 4 . 3 1; 7) 

Ref e r encias - Se consgina: media aritmética (desviación es tánder; tamano 
de muestra). 

El número de descendientes por hembra resultó significa 
tivamente d i ferente entre los producidos por hembras alimenta 
das y hembras no alimentadas; en el primer caso fue 20.81, mien 
tras que en el segundo 10 . 71 individuos por hembra (Tabla 1o r 

En relación al número de huevos parasitados por enfrenta 
miento , se encontró una variabilidad muy elevada para las he~ 
bras al imentadas (CV= 58%). El número de huevos parasitados 
por enfrentamiento fue 5 . 0 4 y 2. 57 para hembras alimentadas y 
no alimentadas , r esultando el valo r de " t " calculado, apenas 

• 
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s uperior a l nive l del 5% de significación en e l test de comp~ 
ración de medias . 

Fina lmente , en e l estudio de la influencia de la edad d e 
hembras sobre el número de huevos parasitados por e n f r e nta
mie nto, s e encontró que durante los primeros c uatro días de 
vida adulta , l as hembras mantiene n un mismo potencial ag r esi
vo , ya que no se encontraron diferencias significativas entre 
las medias r espec tivas . Mas allá del 49 día, el número de hue 
vos parasitados s i empre fue nulo {Tabla 11). 

TABLA 11 - I nfluencia de l a edad de hembras de 0oencu1' t u,: v.:ma t o1•ius De 
Santis et Vidal, 1976 sobre el número de huevos pa r asitados 
por enfrentamientc. 

EDAD AV I SPAS (DIAS) 

2 

J 

4 

5 

14 

27 

N9 HUEVOS PARASITADOS 

4 . 17 ( 2.99; 18) 

2. 55 (3 .18; 18) 

3 . 00 (2 . 80 ; 29 ) 

1. 12 ( 1. 36 ; 8) 

0.00 ( ----; 1) 

0 . 00 (----; 1) 

0.00 ( --- -; 1) 

Referencias - Se consigna : media aritmética (desviación es t ándar ; tamano 
de muest r a). 

Al no existir diferencias significativas entre los valo
res correspondie ntes a los cuatro primeros dias de edad , se 
l os puede promediar . El cálculo indica que alrededor de un 30% 
de los huevos ofrecidos son parasitados en cada uno de los cua 
tro p rimeros dias de vida adulta de la hembra . 

DI SC USION Y CONC L USIONES 

Anastatus ex cavatu s y An ~Atatus ~ha r itos 

Las dos especies son solitarias, es decir nace un 
individuo por huevo parasitado {Tabla~ 1 y 4) . 

solo 

Se pudo de mostrar que para A . chari t o s , e l apareamiento 
es indispe nsable para obtener descendiente s hembras; de locon 
trario, la descendenc i a estar á constituída e xclusivamente por 
machos {Tabla 2). 
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El número de hembras de A . excavatus en cada e nf r enta
miento influye sobre el número de descendientes por hembra: un 
aumento de hembras madres produce una disminución e n la des
cendenc i a por hembra , posibl emente debido a un efecto de pen
d i ente de la dens i dad . (Tabla 5). 

El porcentaje de enfrentamientos en los que hubo parasi
tismo estuvo fuertemente influido por el número de hembraspre 
sentes en cada uno de ellps . (Tabla 3, A. charitos ; Tabla 6~ 
A. excavatus) , aunque en ~a última especie pareceria existir 
un máximo por encima del que no se produce aumento de la acti 
vidad parasitaria. 

El tiempo medio de desarrollo es relativamente alto para 
ambas especies 45.1 y 36 . 6 dias para A . e x cavatus y A. charitos 
respectivamente (Tablas 1 y 4), si es comparado con el tiempo 
medio de desarrollo para T . far iai : unos 20 dias a la misma 
temperatura. 

Como ocurre en casi todas las especies de este grupo de 
insectos, los machos viven menos que las hembras (Figs . 1 y 3), 
en tanto que se estimó mayor longev.idad en hembras de A . ex ca 
vatus en relación a A. char i tos . (Tablas 1 y 4). 

Oolathr o n mireyae 

A diferencia de las especies anteriores , O. mire yae. esW1 
parasitoide múltiple, originándose alrededor de 12 individues 
por huevo parasitado de T . infestans (Tabla 7 ) . 

A pesar de compartir varias características biológicas 
con T . far iai (descendencia/huevo , longevidad, etc . , RABINO
VICH , Zoc . cit .), el ciclo embrionario de 0 - mireyae dura mas 
del doole, aproximadamente 44 dias. 

La curva de supervivencia estimada, ajustada al modelo 
exponencial se mueslra muy diferente a las del género Anasta 
tus (Fig. 4). 

Ooency r tu s venatorius 

Sobre esta espécie, se encontrá que alimento y temperatu 
ra influyen marcadamente sobre varias de sus características 
biológicas . Altas temperaturas hacen disminuir el tiempo me
dio de desarrollo : de 39.39 dias a 17°c , a 21.98 dias a 27ºC. 
En relación a la longevidad, su efecto también fue de signo 
negativo, es decir: a mayor temperatura, menor longevidad (Ta
bla 8) . 
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Por su par t e la a limentación influyó significativamente 
sobre l a longevidad , t a n to de hembras como de machos (Tabla 
10 ) y en meno r grado sobre el número de huevos parasi tados por 
e nfre ntamiento. 

No s e pudo demostrar influencias de la alimentación so
b r e el tiempo medio de desarro l lo pre adulto y número de d e s 
cendiente s po r huevo-huéspede, dos cara cterísticas del ge n oma 
esp e cí f i co. 

Fina lmente, s e demonstró que las hembras mantienen duran 
t e los 4 prime r o s dias de vida adulta u n mi s mo po t enc i al agr~ 
sivo (estimando q u e parasitan el 30% de los hue vos o f recidos 
en cada dia), para declinar y a nu lar- s e d esde e l 59 dia (Ta
b l a 11 ) . 
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RESUMO 

Neste trabalho são apresentados resultados preliminares 
sobre a biologia, em condições de laboratório, de parasitói
des obtidos de ovos de Tr i atoma i nfestans Klug, 1834. Para as 
espécies Anastan tu s excavatus De Santis, 1952, A . charitos De 
Santis, 1982, Oolathro n mireya e De Santis , 1981 e Oo encyrtus 
vena t orius De Santis et Vidal, 197 6 foram estudados tempo 
médio de desenvolvimento pré-adulto, longevidade média, núme
ro de descendentes/fêmea, número de ~escendent es/bvo de T. in 
fest ans . 


