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Resumen 
Naranjo N, Montero DAV, Sáenz Aponte A. 2011. Primer reporte de patogenicidad por nemátodos 
entomopatógenos sobre la chinche de los pastos Collaria scenica Stål (Hemiptera: Miridae). Entomotropica 
26(3): 117-125.
Se evaluó la patogenicidad de Steinernema sp. y Heterorhabditis sp., y se determinó el efecto de diferentes 
concentraciones de Juveniles infectivos ( JI) sobre ninfas y adultos de Collaria scenica. Para esto, chinches fueron 
inoculadas con 5 000 JI de cada especie de nemátodo en un diseño factorial (3x2) y se utilizaron siete concentraciones 
de JI en un diseño factorial (7×2×2). Las chinches presentaron 100 % de mortalidad y sintomatología de 
patogenicidad. Se comprobó infección por ambas especies de nemátodos y se asume que penetraron a través de 
los espiráculos y el ano. Se observó mayor capacidad de patogenicidad con Steinernema sp. En base a los resultados 
obtenidos Heterorhabditis sp. y Steinernema sp. podrían constituir una eficiente herramienta para controlar las 
poblaciones de C. scenica en pastizales. 
Palabras clave adicionales: Control biológico, Heterorhabditis sp. (SL0708), Juveniles infectivos, Steinernema sp., 
Pennisetum clandestinum. 

Abstract 
Naranjo N, Montero DAV, Sáenz Aponte A. 2011. First record of infection by entomopathogenic nematodes 
of the grass bug Collaria scenica Stål (Hemiptera: Miridae). Entomotropica 26(3): 117-125.
The study was aimed to test the pathogenicity of Steinernema sp. and Heterorhabditis sp. in Collaria scenica. The 
effect of different concentrations of infective juveniles (IJ) were tested on nymphs and adults of C. scenica. For this 
purpose, the bugs were inoculated with 5 000 JI of each nematode species in a factorial design (3x2), and seven 
concentrations were tested in a JI factorial design (7×2×2). The bugs showed 100 % mortality and symptoms of 
pathogenicity. Infection was found with both species of nematodes and penetration was assumed to be through 
the spiracles and anus. A higher capacity of pathogenicity was observed with Steinernema sp. Based on the results 
Heterorhabditis sp. and Steinernema sp. could constitute an efficient tool to control populations of C. scenica in 
pastures. 
Additional key words: Biological control, Heterorhabditis sp (SL0708), Infective Juvenile, Pennisetum clandestinum, 
Steinernema sp.
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Introducción

La chinche de los pastos Collaria scenica (Stål, 
1859) es un hemíptero de la familia Miridae 
que ocurre sobre las gramíneas cultivadas y 
no cultivadas en sus diferentes estadios de 
desarrollo, lo que facilita su reproducción y 
sobrevivencia durante todo el año (Martínez 
y Barreto 1998). Es un insecto chupador que 
se alimenta de la savia que extrae de las hojas, 
provocando manchas cloróticas que disminuyen 
el área fotosintética de las plantas (Barreto 1996, 
Estrada 2002). La chinche de los pastos ha sido 
reportada en varias regiones de Argentina, sur 
de Brasil, Uruguay y Colombia. Otras especies 
del genero Collaria tienen amplia distribución 
en el continente Americano y son consideradas 
plagas de importancia económica en algunas 
gramíneas, especialmente en forrajeras (Mello 
et al. 2004, Barboza 2009).
En Colombia, C. scenica se ha convertido en 
la mayor plaga limitante para el desarrollo 
de la ganadería lechera, debido a que ataca 
agresivamente la gramínea forrajera Pennisetum 
clandestinum (Hochst. ex Chiov) conocida 
como pasto kikuyo (Martínez y Barreto 1998, 
Barboza 2009). Esta especie de pasto importada 
de África Oriental, cubre 250 000 hectáreas 
en Colombia, que representan el 80 % del área 
dedicada a la ganadería lechera y constituye la 
principal fuente de forraje de los valles andinos 
de clima frio (Galindo et al. 2001, Estrada 
2002). El daño causado por la chinche reduce 
la disponibilidad de biomasa forrajera hasta en 
un 25 % (Barreto 1996), reduciendo también 
las utilidades (Galindo et al. 2001). Puede 
ocasionar una reducción en la producción de 
leche que varía entre 0,5 L y 5 L /vaca /día y una 
disminución en la capacidad de carga de hasta 
dos unidades animales/fanegada (Duarte et al. 
1998, Martínez y Barreto 1998).
El desconocimiento de la plaga por parte de los 
productores conllevó al uso indiscriminado de 
una amplia gama de insecticidas resultando en 
problemas de intoxicación para los animales y 

al medio ambiente (Morales y Rodríguez 2004, 
Barboza 2009). Debido a esto se han generado 
iniciativas para el control de la chinche de los pastos 
por medio de enemigos naturales. Entre estos se 
han encontrado  ejerciendo control Alpaida 
variabilis Keyserling (Araneae: Areaneidae) 
(Flórez et al. 2004) y Eriopis connexa connexa 
Germar (Coleoptera: Coccinellidae) (Martínez 
y Barreto 1998). No obstante se ha evidenciado 
que dichos controladores se mantienen en 
densidades poblacionales mínimas respecto a 
la plaga, y su consumo promedio diario de C. 
scenica es bajo (Martínez y Barreto 1998, Flórez 
et al. 2004). En cuanto a entomopatógenos se 
ha estudiado el hongo Beauveria bassiana (Bals.) 
Vuill el cual presentó patogenicidad en pruebas 
de laboratorio, sin embargo no ha sido posible 
establecer si su aplicación tiene influencia en la 
disminución de las poblaciones de la chinche en 
campo (Martínez y Barreto 1998). 
Dentro del grupo de entomopatógenos se 
encuentran los nemátodos de los géneros 
Steinernema y Heterorhabditis que han mostrado 
ser altamente eficientes en el control de 
plagas en pastizales. Entre dichas especies se 
encuentran Steinernema anomali, S. glaseri, S. 
kushidai, S. scarabaei y Heterorhabditis megidis, 
H. bacteriophora, H. zealandica, H. marelata 
(Grewal et al. 2005). No obstante aún no 
han sido realizado estudios que involucren 
control biológico de la chinche con nemátodos 
entomopatógenos (NE). Los NE presentan 
alta virulencia y potencial reproductivo, 
pueden criarse de forma masiva en laboratorio, 
son inocuos para el ser humano y animales 
domésticos y tienen un amplio rango de acción 
(Sáenz 2005, Wainhouse 2005). Conociendo 
la importancia de los NE como controladores 
promisorios de la chinche y la falta de estudios 
al respecto, el objetivo de esta investigación fue 
evaluar la patogenicidad de las especies nativas 
Steinernema sp. y Heterorhabditis sp. así como 
conocer el efecto de diferentes concentraciones 
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de Juveniles infectivos ( JI) sobre ninfas y adultos 
de C. scenica. 

Materiales y métodos

Nemátodos e insectos 
Las cepas de Steinernema sp. fueron aisladas 
del municipio Buenavista, Dpto del Quindío, 
Colombia, acuerdo 182 Cenicafé-Pontificia 
Universidad Javeriana (PUJ) y las de 
Heterorhabditis sp. SL07008 del municipio 
Alcalá, Dpto del Valle del Cauca, Colombia, 
PUJ.
Los individuos de C. scenica fueron colectados en 
pastajes de kikuyo en el municipio de Guachetá, 
Dpto. de Cundinamarca, Colombia (lat 05°23’11” 
– long 73°41’24”). En el Laboratorio de Control 
Biológico de la Pontificia Universidad Javeriana 
fueron seleccionados los adultos y mantenidos 
en casa de malla de 1x1 m la cual contenía 
macetas de 1,5 L sembradas con pasto kikuyo. 
Esto fue realizado con el objetivo de establecer 
una cría de la chinche y utilizar en los bioensayos 
los descendientes de los individuos colectados 
en campo. La metodología fue dividida en dos 
ensayos de patogenicidad los cuales se describen 
a continuación:

Patogenicidad sobre diferentes estadios de la 
chinche 
Se evaluaron tres tratamientos que corresponden 
a Heterorhabditis sp. (T1), Steinernema sp. (T2) 
y un control (T3). Se utilizó un diseño factorial 
con cinco repeticiones, tres estadios del insecto 
y las dos especies de NE (3x2). Para facilitar la 
diferenciación y manejo de los individuos, estos 

fueron agrupados en tres categorías y no se 
trabajó con el primer estadio ninfal; categoría 
1: segundo y tercer estadio, categoría 2: cuarto y 
quinto estadio, categoría 3: adultos (Cuadro1).
En cajas petri de 10 cm de diámetro se ubicó 
papel de filtro humedecido con 5 mL de agua 
desionizada estéril. En cada caja se agregaron 
5 000 juveniles infectivos ( JI) y finalmente 

se colocaron 10 insectos en cada una. Cada 
veinticuatro horas fue evaluado el porcentaje de 
mortalidad y sintomatología.
Efecto de la patogenicidad de diferentes 
concentraciones de JI
Se evaluaron siete concentraciones 
experimentales para cada especie de NE, 
incluyendo un control. Se utilizó un diseño 
factorial con 20 repeticiones, dos fases del 
insecto (ninfa y adulto) y las dos cepas NE 
(7x2x2) (Cuadro1). 
Al igual que el primer ensayo, se ubicó papel 
filtro humedecido con 5 mL de agua desionizada 
estéril. Las diferentes concentraciones fueron 
agregadas en las cajas petri y se ubicó un insecto 
en cada una. Se evaluó porcentaje de mortalidad 
y sintomatología cada veinticuatro horas.
Procedimientos en los ensayos 
Todas las cajas petri se mantuvieron en oscuridad 
a 25 °C en el laboratorio. Transcurridas 72 
horas después de la infección (ddi) se describió 
la sintomatología presentada y se calculó el 
porcentaje de mortalidad total. Los individuos 
muertos fueron llevados a cámaras White para 
favorecer la migración de los JI desde el cadáver 
del insecto, hacia un medio líquido donde 
pueden ser colectados (White 1927). Siete 
días más tarde, se verificó la presencia de los JI 
mediante observación de la suspensión acuosa 
de la cámara White en el estereoscopio y la de 
otros estadios de desarrollo de los NE por medio 
de disección de las chinches.

Análisis de datos
Los datos fueron sometidos a análisis de varianza 
(ANOVA) por medio del software estadístico 
SPSS Statistics 17.0. Cuando los resultados 
presentaron diferencias significativas al menos 
a P=0,05 se aplicó test de Tukey. 
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Ensayo  Tratamiento
Estadio de C. scenica evaluado

Instar Ninfa* Adulto2do y 3ero 4to-5to

Patogenicidad sobre diferentes 
estadios de la chinche

T1: Heterorhabditis sp. X X -- X
T2: Steinernema sp. X X -- X
T3: Control X X -- X

Efecto de la patogenicidad de 
diferentes concentraciones de 
NE

H10: Heterorhabditis sp. [10JI/mL] -- -- X X
H25: Heterorhabditis sp. [25JI/mL] -- -- X X
H50: Heterorhabditis sp. [50 JI/mL] -- -- X X
H100: Heterorhabditis sp. [100JI/mL] -- -- X X
H200: Heterorhabditis sp. [200JI/mL] -- -- X X
H500: Heterorhabditis sp. [500JI/mL] -- -- X X
S10: Steinernema sp. [10JI/mL] -- -- X X
S25: Steinernema sp. [25JI/mL] -- -- X X
S50: Steinernema sp. [50 JI/mL] -- -- X X
S100: Steinernema sp. [100JI/mL] -- -- X X
S200: Steinernema sp. [200JI/mL] -- -- X X
S500: Steinernema sp. [500JI/mL] -- -- X X
C: Control [0 JI/mL] -- -- X X

Cuadro 1. Diseño experimental para evaluar la patogenicidad y el efecto de diferentes concentraciones de Juveniles Infec-
tivos de Heterorhabditis sp. y Steinernema sp. sobre Collaria scenica.

* (no diferencia instar)

Resultados y Discusión

Patogenicidad sobre diferentes estadios de la 
chinche 
El porcentaje de mortalidad entre los estadios 
ninfales evaluados a través del tiempo no 
presentó diferencias (F=3.2, DF=5, P= 0.054), 
por tanto, los resultados se presentan en 
términos de adultos y ninfas. Veinticuatro horas 
ddi se obtuvo un porcentaje de mortalidad del 
75 % en las ninfas inoculadas con Steinernema 
sp. y 82 % a las 48 horas en las inoculadas con 
Heterorhabditis sp.. Cuarenta y ocho horas ddi se 
presentó 100 % de mortalidad en los individuos 
(adultos y ninfas) tratados con Steinernema sp., 
mientras que la totalidad de individuos tratados 
con Heterorhabditis sp. murió a las setenta y dos 
horas. En contraste, el porcentaje de mortalidad 
en el tratamiento control a las noventa y dos 
horas ddi no superó el 12 % (Figura 1). 

Efecto de la patogenicidad de diferentes 
concentraciones de NE
Veinticuatro horas ddi se presentó 100 % de 
mortalidad en las ninfas tratadas con ambas 
especies de NE en todas las concentraciones 
evaluadas. Cuarenta y ocho horas ddi, en los 
inóculos con Heterorhabditis sp. (Figura 2A), 
el tratamiento que alcanzó mayor porcentaje 
de mortalidad fue H500 (85 %) seguido por 
H25 (80 %) mientras que, en los inóculos con 
Steinernema sp. (Figura 2B) la mayoría de los 
tratamientos llegaron al 100 %, excepto por 
S200 (95 %) y S500 (70 %). Setenta y dos horas 
ddi sólo el tratamiento H10 de Heterorhabditis 
sp. obtuvo 100 % en tanto, todos los tratamiento 
de Steinernema sp. alcanzaron mortalidad 
total para este tiempo. Por su parte el control 
no superó el 15 % al finalizar el ensayo. De tal 
manera se observó que Steinernema sp. produjo 
mayores índices de mortalidad en menor tiempo 
comparado con Heterorhabditis sp.. Al mismo 
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Figura 1. Porcentaje de mortalidad en adultos y ninfas de Collaria scenica inoculados con Heterorhabditis sp. (T1) y Stein-
errnema sp. (T2) frente a un control (T3)

tiempo, la capacidad infectiva fue mayor en los 
tratamientos S25, S50 y S100.

Sintomatología de C. scenica
Se registró abundante producción de materia 
fecal. Se observó un cambio en la coloración en 
los insectos inoculados. En estado normal, la 
chinche es marrón claro en el tórax y verde en el 
abdomen debido a la ingestión del tejido vegetal. 
Los individuos tratados con Heterorhabditis sp. 
presentaron coloración rojiza mientras que los 
tratados con Steinernema sp. fue marrón oscura. 
Para ambos casos el cambio de coloración fue 
más evidente en el abdomen y en el tórax. 
Dicho resultado concuerda con los cambios de 
coloración encontrados en Galleria mellonella 
Linnaeus, al ser infectada por especies de 
esteinerrnemátidos y heterorhabdítidos (Melo 
et al. 2006).
Por medio de la disección de las chinches 
se comprobó que el 100 % de los individuos 
inoculados, tanto adultos como ninfas, 

fueron infectados por ambas especies de NE 
presentando descomposición de tejidos. Esto 
se debe a la acción de las bacterias simbióticas 
de los NE que transforman los tejidos del 
hospedero en fuente de alimento (Sáenz 2005, 
Wainhouse 2005). Durante la disección se 
encontraron nemátodos en todos los estadios 
para los dos especies: hermafroditas (para el caso 
de Heterorhabditis sp.), hembras, machos y JI, lo 
cual implica que se completó el ciclo de vida 
en el interior de las chinches y que los adultos 
generados produjeron nuevas generaciones de 
JI. Koppenhöfer et al. (2004) afirma que una 
vez agotados los recursos dentro del huésped, se 
produce una nueva generación de JI que emerge 
del cadáver del huésped para buscar uno nuevo. 
Para este caso, los JI de la nueva generación 
fueron encontrados en las cámaras White 
después de emerger de las chinches.
Debido a la morfología del aparato bucal del 
orden Hemiptera se puede descartar un acceso 
eficiente de los nemátodos a través del estilete. 
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Figura 2. Porcentaje de mortalidad en adultos de Collaria 
scenica inoculados con siete concentraciones experimen-
tales de nemátodos entomopatógenos. A. Heterorhabditis 
sp. B. Steinernema sp.

A

B

Por lo tanto, se asume que los JI inicialmente 
inoculados, penetraron el cuerpo de las chinches 
por medio de los espiráculos y el ano. 

Capacidad infectiva de Steinernema sp. y 
Heterorhabditis sp.
Para ambas pruebas de patogenicidad se 
encontraron diferencias significativas entre 
los tratamientos (F=7.65, DF=2, P= 0.0007; 
F=3.02, DF=12, P= 0.0006 respectivamente). 
De acuerdo con las pruebas de Tukey, las 
diferencias fueron dadas por T3 (control) para 
el primer ensayo lo cual implica que no hubo 
significancia estadística entre las dos especies 
de NE (Cuadro 2). Para el segundo ensayo C 
(control) fue diferente a todos los tratamientos 
y H50 fue diferente a S10, S200 y S500. 
De acuerdo con los resultados obtenidos se 
puede indicar que las cepas nativas evaluadas 
de NE tienen un efecto sobre el porcentaje 

de mortalidad de C. scenica. Sin embargo, se 
observó que la capacidad infectiva fue mayor en 
Steinernema sp. comparado con Heterorhabditis 
sp. como se señaló anteriormente.
Resultados similares se han obtenido en 
estudios realizados por el CIAT (2003), sobre 
otras familias de Hemípteros presentes en 
pastizales, donde se encontró hasta un 100 % de 
infección con Steinernema sp., comparado con 
un 45 % en Heterorhabditis sp. sobre Cyrtomenus 
bergi Froeschner (Hemiptera: Cydnidae) bajo 
condiciones de laboratorio. Barberena y Bellotti 
(1998) han reportado desde 36 hasta 95 % de 
infección en laboratorio en ensayos realizados 
con otras especies de Hemiptera de la familia 
Cydnidae, y desde 22 hasta >90 % para Bemisia 
tabaci Gennadius (Hemiptera: Aleyrodidae) 
(Cuthbertson et al. 2007, Head et al. 2004). 
Por otro lado, Batista y Machado (2010) no 
obtuvieron diferencias significativas al evaluar 
dos concentraciones (2 000 y 4 000 JI/mL) de 
los NE Steinernema carpocapsae (Weiser), S. 
feltiae (Filipjev), S. riobravis (Cabanillas, Poinar 
y Raulston) y Heterorhabditis amazonensis RSC1 
(Andaló, Nguyen y Moino) sobre la mortalidad 
de ninfas de Mahanarva spectabilis Distant 
(Hemiptera: Cercopidae) plaga de pastizales. 
Sin embargo obtuvieron 70 % de mortalidad en 
las ninfas. En contraste Márquez et al. (2005) 
encontraron que cepas aisladas del género 
Heterorhabditis mostraron un parasitismo 
creciente con respecto al incremento en la 
concentración entre 3 000 y 6 000 JI sobre 
chinche hedionda Scaptocoris talpa Champion, 
(Hemiptera: Cydnidae).
Además de las especies de Steinernema 
y Heterorhabditis, Caicedo et al. (2004) 
encontraron Rhabditis sp. asociado a C. bergi en 
muestras de suelo. Con el objetivo de controlar 
biológicamente esta última especie, Melo et al. 
(2009) aislaron y realizaron el primer reporte de 
la especie Steinernema kraussei Steiner a partir 
de muestras tomadas en localidades próximas de 
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donde fueron aisladas las cepas utilizadas en este 
estudio. 
A nivel de campo, Martínez (2011) realizó 
aspersiones de productos comerciales a base 
de Steinernema sp. y Heterorhabditis sp. para el 
control de Dictyla monotropidia Stål (Hemiptera: 
Tingidae). Durante un año de estudio, la 
población de la plaga y el daño ocasionado en las 
hojas de plantas de café, tuvo una significativa 
reducción. Sin embargo, ni para condiciones de 
laboratorio ni de campo se encontró literatura 
referente al control del género Collaria. 
Diferentes cepas de NE han sido utilizadas en 
el mundo para el control de plagas en pastos 
con resultados exitosos. Para el control de larvas 
de escarabajos de la familia Scarabaeidae como 
Phyllophaga spp., Cyclocephala spp., Phyllopertha 
spp. y Anomala spp. han sido estudiados S. 
anomali, S. glaseri, S. scarabaei y H. megidis, 
H. bacteriophora, H. marelata enfocados en 
su uso potencial en aplicaciones inundativas 
obteniendo porcentajes de control en campo 
hasta del 100 % (Grewal et al. 2005). NE de 

las especies S. carpocapsae y H. bacteriophora 
han demostrado un eficiente control sobre 
especies de Gryllotalpidae como Gryllotalpa 
orientalis y Scapteriscus vicinus (Watschke et 
al. 1995). En Japón S. carpocapsae y S. venatus 
mostraron un mejor control que los insecticidas 
convencionales usados para combatir esta plaga. 
Así mismo de acuerdo con Grewal et al. (2005) S. 
carpocapsae y H. bacteriophora han sido utilizados 
exitosamente para especies de lepidópteros de 
los géneros Agrotis, Pseudaletia y Spodoptera 
que atacan pastos y jardines en Norte América. 
Sin embargo, a excepción de este trabajo, a la 
fecha no existen reportes del uso de NE sobre 
la chinche de los pastos C. scenica, por lo cual 
es importante continuar realizando este tipo de 
estudios en el laboratorio, así como evaluar la 
capacidad infectiva de los NE bajo condiciones 
de invernadero y campo.

Conclusiones

Los NE Steinernema sp. y Heterorhabditis sp. 
podrían constituir una eficiente herramienta 

Ensayo Tratamiento Media Grupos
Patogenicidad sobre 
diferentes estadios de la 
chinche

T1 1.7167 A
T2 1.6667 A
T3 0.4833 B

Efecto de la patogenicidad 
de diferentes 
concentraciones de NE

C 0.9500 A
S10 0.5500 B
S200 0.5500 B
S500 0.5500 B
H500 0.5000 BC
S100 0.5000 BC
S50 0.4500 BC

H200 0.4500 BC
S25 0.4500 BC
H10 0.4500 BC
H25 0.3500 BC
H100 0.3500 BC
H50 0.2000 C

Cuadro 2. Prueba de comparación múltiple Tukey HSD para los resultados obtenidos en los ensayos de patogenicidad con 
Steinernema sp. y Heterorhabditis sp. sobre Collaria scenica. 
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para el manejo de las poblaciones de C. scenica 
en pastizales, principalmente Steinernema sp. 
ya que demostró mayor capacidad infectiva 
y se destacó en las concentraciones 25, 50 y 
100 JI/mL. La concentración de 50 JI/mL de 
Heterorhabditis sp. parece tener un efecto bajo 
en la mortalidad de las chinches transcurridas 
setenta y dos horas.
Los resultados de mortalidad presentados por 
las ninfas a las dos especies de NE y a todas las 
concentraciones de JI evaluadas, podría permitir 
realizar estudios direccionados a los estadios 
inmaduros de la plaga para influenciar las 
futuras poblaciones de adultos. 
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