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Introducción. Los áfidos (HOMÓPTERA), constituyen un 
modelo ideal para evaluar las interacciones planta-insecto, 
dada la polifagia que muchas de las especies de pulgones 
tienen y su estatus como plagas importantes en cultivos 
agrícolas1,2. Los modelos de interacción deben incluir 
sistemas de medición precisos que permitan reconocer el 
impacto de insectos o plantas, experimentando en 
condiciones in vitro  con plántulas, raíces (normales y 
transformadas), y callos celulares asépticamente preparados. 
Por ello, el objetivo aquí fue analizar la factibilidad de 
establecer un sistema de co-cultivo de áfidos en material 
vegetal indiferenciado (callo) en cuatro especies vegetales: 
Galphimia glauca, Nicotiana tabacum, Daucus carota e 
Ipomea intrapilosa, mediante el establecimiento de unidades 
experimentales estériles para llevar a cabo el co-cultivo: 
callos-insectos.  
 
Metodología. Diferentes tipos de unidades experimentales 
(tamaño, material) fueron desarrolladas y probadas para el 
acceso libre de los insectos a la fuente de alimento ofrecida 
(callo vegetal). Se colectaron nueve especies de áfidos, 
seleccionando para este trabajo a Macrosiphum euphorbiae 
(por sus hábitos polífagos y reproducción partogenética)3. 
Individuos adultos de la especie seleccionada fueron 
sometidos a varios protocolos de desinfección superficial de 
acuerdo a Wu et al,4 buscando la máxima sobrevivencia de 
los individuos tratados; después de 5 hr. se colocaron 20 
insectos por unidad experimental (ca 1 g de callo). El 
bioensayo de interacción se hizo en tres tiempos: 0, 72 y 96 
hr, con tres tratamientos (callo, callo con áfidos y áfidos sin 
callo) además de un control. Cada condición se hizo por 
triplicado. Las unidades se mantuvieron en condiciones 
controladas con luz continua, a 25ºC y 80% H.R. 
 
Resultados y Discusión. Es importante recordar que estos 
insectos incrementan sus poblaciones si cuentan con fuentes 
de alimento apropiado5. En el tratamiento control, la 
población de áfidos incrementó entre 128 y 131 % a las 72 y 
96 hr, respectivamente.  Sin embargo, en las especies 
vegetales probadas los incrementos no superaron el 7% 
(Figura 1). Los insectos no sobreviven más de dos días sin 
alimento4.  En los bioensayos realizados la mortalidad fue 
total (98 a 100%) después de 72 y 96 hr, considerando que la 

forma del alimento ofrecido afectó a las poblaciones 
probadas. Por último, se observó que I. intrapilosa  causó 
mayor mortalidad en las poblaciones de áfidos, que G. 
glauca, ambas especies de interés medicinal. 
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Figura 1. Incremento de la población de Macrosiphum euphorbiae 
en los callos de cuatro especies vegetales y un  control (planta 
normal), durante los bioensayos de interacción: planta-insecto. 

 
Conclusiones. En este trabajo se experimentaron las 
condiciones mínimas requeridas para establecer unidades 
experimentales estériles (incluida la esterilización superfical 
de insectos), como modelos de estudio de las interacciones 
planta (callo)-áfido. Es importante continuar con este tipo de 
estudios donde se analicen en detalle las interacciones 
morfológicas, bioquímicas y moleculares, que permitan 
aportar información para conocer mejor estos procesos, en 
beneficio de la agricultura y del medio ambiente. 
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