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noxious phytophagous pests though so-called 
biological control programs. The efficacy of 
such insects to control and kill their hosts, 
and thus their efficacy as biological control 
agents, is actually based on their ability to 
find and to attack their hosts, which is obvi-
ously determined by the foraging behavior 
they are adopting.

The talk will present the main behavioral 
components of parasitoid insects on which 
the scientific community worked the last 
decades. In all cases, the way the results 
obtained can be used to enhance their pest 
control efficacy will be discussed. The talk 
will aim at explaining what are the likely 
prospects and challenges for the next years 
to come in the study on the ecology and be-
havior of these insects and their use in ef-
ficient biological control programs.

chemicAl ecology of egg 
pArAsitoids for sustAinAble 
crop protection

Colazza, Stefano
Department of Agricultural, Food and Forest 
Sciences University of Palermo, Palermo, Italy. 
stefano.colazza@unipa.it

The study of the ecological functions 
of semiochemicals is one of the main sub-
jects of chemical ecology. Insect parasitoids 
can use various chemical cues as a reliable 
source of information about the presence of 
hosts, which are often small and inconspicu-
ous. Among all possible chemical cues, the 
volatile organic compounds (VOCs) emitted 
by plants in response to herbivory have long 
been recognized as playing an important role 
for the in-flight searching by insect parasit-
oids. In the recent years, attention has been 
given to the role of VOCs in plant defenses, 
providing lines of evidence that these com-
pounds can modify the behavior of insect 
natural enemies to conserve and/or enhance 
their efficacy for sustainable crop protection. 
Astonishing progresses has been made in the 
field of induced defenses involving the re-
lease of parasitoid-attracting volatiles by the 
plants. It is now recognized that plant VOCs 

can be induced either by feeding (named 
herbivore-induced plant volatiles (HIPVs)) 
or by egg-laying (named oviposition-induced 
plant volatiles (OIPVs)). In particular, the 
emission of OIPVs upon herbivore egg-laying 
can be an effective indirect defense strategy 
that attracts egg parasitoids, which prevent 
the pest from hatching thus keeping the crop 
damage to a minimum. In this talk, I will 
present recent advances concerning egg-in-
duced defense traits. I will first briefly dis-
cuss direct defense traits targeting directly 
the herbivore eggs. These include cell growth 
or cell death that lead to eggs desiccating, 
being crushed or falling off the plant. I will 
then discuss indirect egg-induced defenses 
induced by OIPVs. Such chemical cues can 
either be volatile compounds or contact 
chemical cues. Depending on the herbivore 
species, OIPV emission occurs without plant 
wounding, or it can be associated with plant 
damage caused by the herbivore’s activities 
before or during oviposition. The use of 
semiochemicals integrated with natural 
enemies in IPM is still limited, despite the 
fact that important basic research has been 
done in recent years to elucidate the interac-
tions between semiochemicals and natural 
enemies in a multitrophic context. Several 
aspects have limited the implementation of 
herbivore-induced plant defenses in IPM so 
far, and I will conclude by discussing the po-
tential contribution of OIPVs for sustainable 
crop protection.

flores como recursos 
Alimenticios de un pArAsitoide 
y su hospedAdor plAgA: 
efectos sobre longevidAd y 
preferenciA 

Videla, M. y Rossetti, M. R
Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal 
(IMBIV).
videla.martin@gmail.com

La efectividad de la adición de flores para 
incrementar el control biológico de plagas 
depende de las respuestas de parasitoides 
y su hospedador  a los recursos florales. Se 
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examinó longevidad y preferencia de un mi-
nador de hojas plaga y su principal parasitoi-
de por flores de cilantro y cicuta. Las flores 
de cicuta resultaron más atractivas e igual-
mente beneficiosas que las de cilantro para 
el parasitoide aunque fue también la más 
beneficiosa para el minador, lo que podría 
comprometer su control. Resulta esencial 
considerar las respuestas de parasitoides y 
plagas a los recursos florales para desarrollar 
estrategias de control efectivas. 

rAsgos de historiA de vidA 
y “hostfeeding”: un estudio 
compArAtivo en AvispAs 
pArAsitoides

Fischbein, D. y Corley J. 
CONICET y Grupo de Ecología de Poblaciones de 
Insectos, INTA EEA Bariloche.
deborah.fischbein@gmail.com

El comportamiento de alimentación de 
los insectos parasitoides, como en todos los 
animales, puede tener consecuencias impor-
tantes sobre la ecología evolutiva de las espe-
cies. En muchas especies de parasitoides, las 
hembras buscan a sus hospedadores no sólo 
para depositar sus huevos sino también para 
usarlos como fuente de alimento. A pesar de 
que existen evidencias teóricas y empíricas, 
a nivel intraepecífico e interespecífico, sobre 
el beneficio de alimentarse del hospedador 
(host-feeding), resulta de interés evaluar las 
potenciales asociaciones entre el host-feeding 
y los rasgos de historia de vida de los para-
sitoides, teniendo en cuenta niveles supra-
específicos, para el orden Hymenoptera. El 
objetivo del presente trabajo fué evaluar co-
rrelaciones evolutivas entre el host-feeding y 
ciertos rasgos de historia de vida de los para-
sitoides, con el fin último de tener una visión 
integradora y una mejor comprensión de la 
diversidad biológica y ecológica expresada 
por este grupo. Para esto realizamos análisis 
comparativos, basándonos principalmente en 
contrastes filogenéticamnete independientes, 
utilizando datos de 187 especies de parasi-
toides himenópteros y (1) evaluamos si el 
host-feeding está correlacionado con la lon-

gevidad, la fecundidad potencial y la carga 
máxima de huevos en un determinado mo-
mento; (2) re-evaluamos la potencial corre-
lación evolutiva entre el host-feeding y el 
índice de ovigenia (indicador de la inversión 
reproductiva temprana) y (3) re-evaluamos 
la posible correlación interespecífica entre la 
fecundidad potencial y la longevidad, y si el  
host feeding afecta esta relación. De acuer-
do a lo esperado, los resultados indicaron 
una correlación evolutiva positiva entre el 
host-feeding y la longevidad y entre éste y la 
carga máxima de huevos, y una correlación 
negativa con el índice de ovigenia. Por otra 
parte, y contrariamente a lo esperado, no 
se halló ninguna correlación positiva entre 
el host-feeding y la fecundidad potencial. 
Por último, en concordancia con la tenden-
cia reportada previamente, se encontró una 
correlación positiva entre la fecundidad po-
tencial y la longevidad, pero en contraste a 
lo predicho, el host-feeding no modificó esta 
relación. Si bien los parasitoides comparten 
un estilo de vida común, estos insectos son 
muy variables interespecificamente en sus 
rasgos. Esperamos entonces con este trabajo 
ayudar a encontrar explicaciones a esta gran 
diversidad, además, de proponer otro posible 
predictor de la variación de un conjunto de 
rasgos de historia de vida. Esto no sólo posee 
un valor fundamental, sino que contribuye 
al desarrollo de criterios de selección para el 
control biológico de plagas.

progrAmA de control 
biológico del pulgón 
del nogAl Chromaphis 
juglandiCola (hemipterA: 
AphididAe) mediAnte Trioxys 
pallidus (hymenopterA: 
brAconidAe) en los vAlles de 
limArí y choApA, coquimbo, 
chile.

Salas Figueroa C.
INIA Intihuasi, Chile.
claudio.salas@inia.cl

La Región de Coquimbo cuenta con una 
superficie total de frutales de 27.776 hec-
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