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Lepidópteros asociados al cultivo de la quinoa (Chenopodium
quinoa Willdenow) en la zona central de Chile

L. LAMBOROT, M. A. GUERRERO y J. E. ARAYA

En revisiones periódicas de follaje de Chenopodium quinoa Willdenow realizadas en
la Región Metropolitana de Chile durante las temporadas 1996-97 y 1997-98, se detectó
la presencia de los lepidápteros Eurysacca media Povolny (Gelechiidae), Copitarsia tur-
bata (Herrich y Schaffer) (Noctuidae), Rachiplusia nu Guenée (Noctuidae), Coleophora
versurella Zeller (Coleophoridae) y Achryra similalis (Guenée) (Pyralidae). La especie
más importante, por su abundancia en ambas temporadas, fue E. media. La larva se ali-
menta de hojas, tallos e inflorescencias, y puede destruir una gran cantidad de semillas.
Copitarsia turbatay A. similalis pueden también constituirse en plagas significativas de
la quinoa. En los meses de invierno, Chenopodium album es un reservorio importante de
E. media y sus parasitoides.

L. LAMBOROT, M. A. GUERRERO y J. E. ARAYA: Departamento de Sanidad Vegetal,
Facultad de Ciencias agronómicas, Universidad de Chile, Casilla 1004, Santiago, Chile.

Palabras clave: Achryra similalis, Chenopodium album, Chenopodium quinoa,
Coleophora versurella, Copitarsia turbata, Eurysacca media, quinoa, Rachiplusia nu

INTRODUCCIÓN

La quinoa es una quenopodiácea con alto
valor nutritivo que se ha cultivado en forma
tradicional en el área andina, desde las cultu-
ras precolombinas de hace unos 5.000 años
(FAO, 1992). Después de la llegada de los
españoles, este cultivo disminuyó en superfi-
cie y fue reemplazado por cereales introduci-
dos (trigo, avena, cebada y arroz). La recien-
te revaloración de las destacadas cualidades
nutritivas de la quinoa en países desarrolla-
dos la perfilan como un alimento sano, con
grandes perspectivas para mercados naturis-
tas (GAMBOA, 1996). El alto valor nutritivo
de la quinoa se debe fundamentalmente a su
15-18% de proteínas de calidad y también a
su riqueza en vitaminas del complejo B (JUN-
GE, 1987).

La quinoa soporta condiciones climáticas
y ambientales extremas limitantes o imposi-
bles para el establecimiento de otros cultivos
(VISE APARICIO, 1980). En Chile se la cultiva
en el altiplano del extremo norte (I Región) y
en una extensa zona geográfica del Centro y
Sur, en alturas inferiores a los 300 msnm
(CHATEAUNEUF, 1986). Los antecedentes
agronómicos y tecnológicos sobre este culti-
vo en Chile son limitados, y aunque existe
alguna información sobre técnicas de indus-
trialización de la semilla (JUNGE et al, 1975),
aspectos fitotécnicos (ETCHEVERS y ÁVILA,

1981; ÁVILA y ETCHEVERS, 1988) y mecani-
zación (VALIENTE et al, 1981), hay escaso
conocimiento de los aspectos fitosanitarios.
LANINO (1976) indica que aunque la quinoa
es uno de los cultivos más importantes en
Isluga (I Región), el conocimiento de las pía-



gas y enfermedades es limitado. En Puno,
(Perú), GRANA y AGUILERA (1977) han obser-
vado los lepidópteros Gnorimoschema sp.
(Gelechiidae), y los pirálidos Pachizancia
bipunctalia (F.) y Zinckeniafascialis Cramer
[Hymenia recurvalis (F.)], los que se cono-
cen genéricamente como polillas de la qui-
noa u orugas de las hojas e inflorescencias.

El objetivo de este trabajo fue conocer las
especies de lepidópteros asociadas al cultivo
de la quinoa y estudiar algunos aspectos de
su biología en la zona Central de Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio se realizó en el campus Antu-
mapu de la Universidad de Chile, comuna de
La Pintana, durante las temporadas 1996-97
y 1997-98.

Las muestras se obtuvieron en parcelas
experimentales de quinoa de aproximada-
mente 650 m2 con seis hileras de 25 m de lar-
go, sembradas en octubre en ambas tempora-
das. Para determinar las especies de lepidóp-
teros asociados al cultivo se colectaron mues-
tras de follaje aproximadamente cada diez
días, las que se examinaron en el Laboratorio
de Entomología de Cultivos del Departamen-
to de Sanidad Vegetal. Los huevos colectados
se criaron individualmente a temperatura
ambiente junto con un trozo de hoja o tallo en
cápsulas de gelatina (Eli Lilly Co. n.° 1) y
observaron periódicamente hasta el naci-
miento de las larvas. Estas se mantuvieron en
frascos individuales y alimentaron con folla-
je de quinoa, el que se renovó tres veces por
semana, observándose este material hasta la
emergencia de las formas adultas.

Con el objeto de observar algunos aspec-
tos de la biología y estudiar alternativas ali-
mentarias de los insectos, en ambas tempora-
das se hicieron colectas periódicas durante
todo el año de muestras de follaje de algunas
quenopodiaceas silvestres, en especial Che-
nopodium album L. (quinguilla). Los huevos
y larvas obtenidos se criaron hasta la obten-
ción de los adultos. En este estudio no se
incluyeron varias especies de gusanos corta-

dores (nóctuidos), que aunque cortan el cue-
llo de las plántulas de varios cultivos, inclu-
yendo la quinoa, se protegen durante el día
enterrándose superficialmente en el suelo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los lepidápteros obtenidos de las crianzas
en laboratorio correspondieron a las especies
Eurysacca media Povolny, Copitarsia turba-
ta (Herrich y Scháffer), Rachiplusia nu
Guenèe, Coleophora versurella Zeller, y
algunos especímenes del pirálido Achryra
similalis (Guenèe).

Eurysacca media, polilla de la quinoa:

El género Eutysacca es endémico de la
región neotropical (POVOLNY, 1986) y com-
prende 23 especies, de las cuales en Chile se
citan E. media y E. chili (POVOLNY, 1994).
Según Jaime González (SAG, Depto. de Pro-
tección Agrícola, comunicación personal,
1998), los adultos de E. media han sido
colectados frecuentemente en Chile con
trampas de luz en la Zona Central y Norte
Chico, aunque no se tenían antecedentes de
las plantas hospederas. Los adultos de esta
especie tienen una envergadura alar de
6,5-7,0 mm; son de color grisáceo, con las

Fig. 1. - Eurysacca media Povolny y Coleophora
versurella Zeller.



alas anteriores moteadas, con grupos de esca-
mas negruzcas. De actividad crepuscular y
nocturna, las hembras oviponen en forma
aislada sobre las hojas tiernas, tallos, brotes e
inflorescencias de quenopodiáceas cultiva-
das y silvestres. El huevo mide aproximada-
mente 0,4 mm y es ligeramente ovalado, liso,
de color blanco cremoso cuando está recién
puesto y posteriormente anaranjado suave,
pudiéndose apreciar por transparencia una
zona más obscura que corresponde a la cáp-
sula cefálica de la larva. Al nacer, ésta es de
color amarillo verdoso claro y se introduce
en el parenquima de la hoja dejando peque-
ñas galerías. Posteriormente (tercer estado)
emerge dejando un pequeño orificio y se ali-
menta externamente, aunque siempre prote-
gida, ya sea pegando hojas y brotes, o intro-
duciéndose en las inflorescencias. Las larvas
del último estado miden 1,0-1,2 cm y son de
color pardo claro, con manchas más obscu-
ras; al ser molestadas mueven activamente la
parte posterior del cuerpo. La pupación ocu-
rre en el suelo o entre la hojarasca. Al mante-
nerlas en condiciones de laboratorio, las lar-
vas colectadas puparon en el follaje.

En este estudio se determinó que E. media
es una plaga importante de la quinoa, ya que
en las primeras etapas fenológicas del cultivo
las larvas minan las hojas, brotes e inflores-
cencias en formación, y posteriormente con-
sumen granos en el interior de las panojas. En
Perú, SARMIENTO (1990) cita a E. melano-
campta (Meyrick) como la plaga más impor-
tante de la quinoa debido a la frecuencia e
intensidad de sus daños, los que pueden
representar la pérdida completa de la produc-
ción de granos.

En ambas temporadas se colectaron perió-
dicamente (durante todo el año) muestras de
follaje de quenopodiáceas silvestres, en
especial Chenopodium album. El número de
larvas colectadas disminuyó durante mayo.
Al ser estas larvas criadas en laboratorio se
comprobó que muchas estaban parasitadas y
que la quinguilla es un reservorio importante
de la polilla y sus parasitoides durante el
invierno. Las larvas colectadas en julio y
criadas en laboratorio a temperatura ambien-

te originaron adultos en septiembre, época
que coincide con la presencia de quinoa en el
campo.

Copitarsia turbata, cuncunilla de
las hortalizas:

En Chile, C. turbata afecta a numerosos
cultivos hortícolas y de chacarería (MACHU-
CA et al 1989; PRADO, 1991; LARRAIN y ARA-
YA, 1994). En Perú se la considera como pla-
ga importante de la quinoa, pues causa daños
económicos de intensidad variable en todas

Fig. 2. - Copitarsia turbata (Herrich y Scháñer).

las áreas donde se siembra este cultivo (Sar-
miento, 1990). Las hembras oviponen en for-
ma aislada huevos estriados de color blanco
en el envés de las hojas y tallos de quinoa
desde fines de septiembre. Las larvas recien
nacidas son de color verde claro, a veces con
franjas longitudinales obscuras; los estados
más avanzados presentan variación de color,
desde verde, verde con franjas obscuras, par-
do verdoso a pardo. A diferencia de los gusa-
nos cortadores, noctuidos que tienen el hábi-
to de esconderse en el suelo durante el día,
las larvas de C. turbata se alimentan expues-
tas durante el día, y se les encuentra sin difi-
cultad sobre el follaje de las plantas. Este
hábito larvario fue también observado en
estudios sobre parasitismo de huevos y lar-



vas de esta cuncunilla en cultivos de arveja,
haba, cebolla y tomate (LAMBOROT et al,
1995). La abundancia de esta especie es
variable de año en año, debido probablemen-
te a factores climáticos que pueden incidir
directamente sobre la especie o sus parasitoi-
des. En quinoa, poblaciones larvarias densas
destruyen botones florales, flores y gloméru-
los, además de brotes, tallos y hojas tiernos.
La pupación ocurre en el suelo.

En la temporada 1996-97 esta cuncunilla
no se observó en quinoa, pero en la tempora-
da 1997-98 hubo un daño severo, principal-
mente entre el 7 y 17 de noviembre, cuando
se colectaron aproximadamente 600 larvas.
Estas fueron criadas en el laboratorio, pero
de ellas no emergió ningún parasitoide, a
diferencia de lo observado por LAMBOROT et
al (1995) en otros cultivos, en los que se
detectaron varias especies de enemigos natu-
rales de esta cuncunilla.

Rachiplusia nu, cuncunilla verde
del fréjol

Esta especie es considerada como una de
las plagas más frecuentes en cultivos de
leguminosas y su importancia es variable
según el cultivo que dañe (ARRETZ et al,
1985). En Chile se la encuentra distribuida de
la 1 a la X Región (GONZÁLEZ, 1989; PRADO,

1991). Las hembras, de vuelo diurno, ponen
en forma aislada huevos estriados de color
blanco en el envés de las hojas y en los tallos.
Las larvas de color verde claro consumen
follaje y son semi medidoras, al tener un par
menos de patas abdominales. En quinoa esta
especie es ocasional, aunque en la temporada
1997-98 se colectaron abundantes huevos y
larvas durante noviembre.

Coleophora versurella Zeller

Esta especie se distribuye en Chile desde
la V hasta la IX Región y desarrolla su ciclo
vital preferentemente en Amaranthus hybri-
dus L. (Amaranthaceae ) (FRÍAS et al, ¡996).
Los dos primeros estados larvarios son mina-
dores de hojas; posteriormente la larva se
rodea de un pequeño cesto alargado, de color
grisáceo y se alimenta principalmente de la
semilla. La pupación se efectua dentro del
cesto, ya sea en la misma planta o en lugares
protegidos. Esta especie fue escasa en quinoa
en ambas temporadas y su presencia coinci-
dió con la floración-maduración. C. versure-
lla se encontró causando un daño importante
en las panojas de muestras de quinoa colecta-
das en Cauquenes en febrero de 1995, lo que
coincide con la mayor abundancia de esta
especie observada por FRÍAS et al (1996) de
diciembre a mayo en las Regiones VII y Vill.

Fig. 3. - Rachiplusia nu Gueène. Fig. 4. - Achryra similalis (Guenèe).



En quinguilla se encontraron larvas en
diversos estados de desarrollo; durante los
meses de invierno (mayo-julio) predominaron
los estados invernantes inactivos, los que al ser
criados en laboratorio a temperatura ambiente
produjeron adultos durante diciembre.

Achryra similalis, polilla del amaranto

Este pirálido se distribuye en Chile entre
las regiones I y VI, y causa daños ocasiona-
les en cultivos de papa, melón y acelga
(GONZÁLEZ, 1989; PRADO, 1991). La larva
produce gran cantidad de tela en las hojas de

quinoa, con las que forma refugios en los
cuales se esconde rápidamente al ser moles-
tada, y de los que sale parcialmente para ali-
mentarse del follaje e inflorescencias. El
adulto es una polilla grisáceo-dorada. En
este estudio se colectaron especímenes en
forma esporádica.
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ABSTRACT

LAMBOROT, L.; GUERRERO, M. A. y ARAYA, J. E., 1999: Lepidopterans associated
with quinoa (Chenopodium quinoa Willdenow), in the central zone of Chile. Bol. San
Veg., Plagas, 25 (2): 203-208.

During periodic samples of foliage of quinoa, Chenopodium quinoa Willdenow,
conducted in the Metropolitan Region of Chile during the 1996-97 and 1997-98 sea-
sons, the presence of the lepidopterans Eurysacca media Povolny (Gelechiidae),
Copitarsia turbata (Herrich y Schãffer) (Noctuidae), Rachiplusia nu Guenèe
(Noctuidae), Coleophora versurella Zeller (Coleophoridae) y Achryra similalis
(Guenèe) (Pyralidae), were detected. The most important species, because of its abun-
dance during both seasons, was E. media. The larva feeds on leaves, stems, and inflo-
rescences, and may destroy a great amount of seeds. Copitarsia turbata and A. simila-
lis may also constitute significant pests of quinoa. During the winter months,
Chenopodium album is an important reservoir of E. media and its parasitoids.

Key words: Achryra similalis, Chenopodium album, Chenopodium quinoa,
Coleophora versurella, Copitarsia turbata, Eurysacca media, quinoa, Rachiplusia nu.
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