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En el presente trabajo se describen aspectos sobre la duración del desarrollo embrionario y larval del gusano
cortador granulado Feltia subterranea Fabricius. La primera generación de larvas se encontró alimentándose sobre plántulas
de tomate (Solanum lycopersicum L.) en la finca “Las Piedras” del municipio Guanabacoa, La Habana, Cuba, el mes de
octubre de 2017. Para el establecimiento de la cría, se trasladaron larvas al laboratorio de Entomología-Acarología del Centro
Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) y se mantuvieron de forma independiente en jaulas de malla. Se utilizaron
plántulas de tomate de la variedad angean para su alimentación hasta concluir esa fase. En la fase adulta, se realizaron
apareamientos de hembras y machos de forma independiente; se realizaron observaciones diarias para determinar el momento
de oviposición y su duración. Los huevos depositados en un mismo día se emplearon para determinar el tiempo de desarrollo
embrionario, la duración de la fase larval y el número de estadios larvales. El desarrollo embrionario demoró cuatro días. Los
huevos siempre se depositaron en grupos en hojas jóvenes de las plantas. El insecto presentó seis estadios larvales y el
periodo larval duró 15 días. Se observó un comportamiento gregario durante la fase larval, más marcado durante los primeros
instares.
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In the present work, aspects of the duration of the embryonic and larval development of the granulated
cutworm Feltia subterranea Fabricius are described. The first generation of larvae was found feeding on tomato seedlings
(Solanum lycopersicum L.) at the “Las Piedras” farm in Guanabacoa, Havana, Cuba, in October 2017. For the insect rearing,
larvae were transferred to the Entomology-Acarology laboratory of the National Center of Animal and Plant Health
(CENSA). They were kept independently in mesh cages, and tomato seedlings of the angean variety were used for their
feeding until the end of that phase. In the adult phase, females and males were independently mated and observed daily to
determine the time that oviposition occurred and duration of this phase. Eggs deposited on the same day were used to
determine the time taken by embryonic development, duration of the larval stage, and the number of larval stages. Embryonic
development took 4 days. The eggs were always deposited in clusters on young plant leaves. The insect presented six larval
stages and the larval period lasted 15 days. A gregarious behavior, more marked during the first instars, was observed during
the larval phase.

granulated cutworm, incubation period, larval stages, larval duration, moth, tomato.

El orden Lepidoptera está entre los grupos más di-
versos en Cuba, representado por 1590 especies, per-
tenecientes a 863 géneros, 56 familias y 27 superfami-
lias; la superfamilia Noctuoidea comprende la mayoría
de las especies del orden, tanto en Cuba como en
el resto del mundo (1,2). Dentro de este amplio gru-
po, la familia Noctuidae posee importancia agrícola
y económica, pues contiene diversas especies cuyas
larvas utilizan plantas de cultivo, entre ellas el tomate
(Solanum lycopersicum L.) como fuente principal de
alimento (3,4). Esta hortaliza es especialmente suscep-
tible al ataque de lepidópteros (5) y considerada como
el vegetal más cultivado e importante del mundo (6),

Los lepidópteros constituyen uno de los grupos de
artrópodos más estudiados en nuestro país. Los princi-
pales estudios estuvieron centrados en su morfología,
taxonomía y conducta; sin embargo, de los estadios

inmaduros no se posee un amplio conocimiento pues,
en su gran mayoría, son desconocidos o están parcial-
mente descritos (7,8).

El gusano cortador granulado (Feltia subterranea
Fabricius) es nativo del hemisferio occidental de dis-
tribución tropical, se alimenta de una amplia variedad
de vegetales, daña las plántulas jóvenes, cortándolas
a nivel del suelo; se puede alimentar del follaje de
las plantas adultas y de los frutos de algunos cultivos.
(9,10).

Algunos autores describieron aspectos acerca de la
biología de esta especie (9,10,11,12) y se reconoce
que la talla, el tiempo de desarrollo y el número de
mudas en los insectos se afectan fuertemente por la
temperatura, la humedad, el fotoperiodo, la densidad
de individuos, la dieta y la calidad de la planta hospe-
dera (13, 14, 15).
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En Cuba, esta especie fue referida como plaga de
importancia económica en los cultivos, como son la
papa (Solanum tuberosum L.) y el tabaco (Nicotiana
tabacum L.) (16), de ahí la necesidad del completa-
miento de los estudios biológicos que aportan infor-
mación básica, necesaria y precisa para la toma de
decisiones y el perfeccionamiento de la estrategia de
manejo en los cultivos.

Los objetivos de este estudio fueron determinar el
periodo de incubación de los huevos, la duración del
desarrollo de los estadios larvales y el número de ins-
tares; así como describir aspectos de la morfología de
los huevos y estadios inmaduros y aportar información
sobre el comportamiento en aislamiento de la fase
larval de la especie F. subterranea sobre plántulas de
tomate.

La primera generación de larvas se colectó en
plántulas de tomate de la variedad angean, que se
encontraban en una casa de cultivo perteneciente a
la finca “Las Piedras” de la CCS “Efrain Mayor”
(23.1236 W; -82.3008194 N) en el municipio Guana-
bacoa, La Habana, Cuba, en el mes de octubre de
2017. Las larvas se mantuvieron aisladas en el labora-
torio de Entomología-Acarología del Centro Nacional
de Sanidad Agropecuaria (CENSA) (22,991867 W;
-82,153892 N), donde se alimentaron con la misma
variedad de planta hospedante en la que se encontra-
ron. Después de la emersión, los adultos se colocaron
en jaulas de malla de (60x50x50cm) para los aparea-
mientos y se alimentaron con solución de miel de
abejas y agua al 50 %, embebida en piezas de algodón;
además, se colocaron macetas con plántulas de tomate
para facilitar la oviposición.

Las plántulas con huevos se separaron en jaulas por
fechas de puesta; para la alimentación de las larvas se
cultivaron las mismas plantas en condiciones de aisla-
miento, para evitar contaminación por otras plagas.

Se realizaron observaciones diariamente (en hora-
rios de la mañana y la tarde) para determinar el mo-
mento de eclosión de los huevos, así como la duración
de los estadios larvales, lo que se comprobó por la
presencia de las exuvias de las cápsulas cefálicas, in-
dicativo de que hubo muda y, por tanto, cambio de
estadio.

El experimento se desarrolló entre los meses
de octubre y enero del año 2017, bajo condicio-
nes de fotoperiodo natural, una temperatura me-
dia de 24,16±2,23°C y una humedad relativa de
83,75±6,11 %.

El desarrollo embrionario tuvo una duración de cua-
tro días, valor que se encuentra en el rango de tiempo
descrito por Capinera (9) para esta especie: entre tres
y cinco días. Los huevos son inicialmente verdosos,
pero se tornan amarillos en la medida que avanza el
desarrollo y, en el momento de la eclosión, se observa
un punto negro que se corresponde con la cápsula
cefálica de la larva ya formada. En la mayoría de los
casos los huevos se depositaron en las partes jóvenes
de las plántulas; según Scott (17), esta conducta facili-
ta la alimentación de los primeros instares.

La eclosión tuvo lugar, usualmente, en el horario
de la mañana. Siempre los huevos fueron puestos en
grupos (N>30), esto pudiera estar influenciado por las
características reproductivas per se de la especie, a
consecuencia de presiones selectivas que actúan sobre
este tipo de conducta en las hembras adultas de mu-
chos lepidópteros (18,19,20), por las características de
la planta hospedante como la composición nutricional
y el tipo de distribución (21). Este patrón de puestas
colectivas y el consecuente desarrollo gregario de las
larvas sobre las distintas plantas hospederas, también
puede influir en la supervivencia y la perpetuación de
las especies que presentan esta conducta (18, 20, 22).

Se registraron seis instares larvales. La cantidad de
instares de las orugas de esta especie puede variar de
cinco a siete; sin embargo, seis es la cantidad más
frecuente (9,10). Las larvas comenzaron a pupar 15
días después de la eclosión de los huevos; por lo que
la duración de los instares estuvo entre dos y tres días.
(Tabla 1)

Este tiempo de desarrollo larval puede considerarse
corto, en comparación a lo descrito para la especie.
Según Capinera (9), el tiempo de desarrollo larvario
demora 25 días para larvas con seis instares. En el
presente estudio, el desarrollo más rápido pudiera es-
tar relacionado con los factores climáticos, esencial-
mente la temperatura durante el tiempo en que se
desarrolló el trabajo. Se conoce que, de todos los

 
Tabla 1. Valor Promedio y Amplitud de valores para la longitud del cuerpo, el ancho de la cápsula cefá-

lica y la duración de los instares de Feltia subterranea Fabricius. / Average Value and Amplitude of values
for the body length, width of the cephalic capsule, and duration of the instars of Feltia subterranea Fabricius.

Instar
Valor promedio del ancho
de la cápsula cefálica (mm)

±DS

Amplitud del ancho de
la cápsula cefálica (mm)

Valor promedio de la lon-
gitud del cuerpo (mm)

±DS

Amplitud de la lon-
gitud del cuerpo

(mm)

Duración prome-
dio de los instares

(días)
1 0,27±0,046 0,20-0,30 1,24±0,21 1-1,8 3
2 0,40 ------ 3,35±0,76 2-5 2
3 0,66±0,095 0,60-0,80 4,48±0,71 3,4-6,4 2
4 1,04±0,086 1-1,2 7,39±1,12 4,4-10,4 2
5 1,06±0,09 1,4-1,8 15,74±1,04 13,6-18 3
6 1,99±0,14 1,60-2,2 27,09±3,70 24-34 3
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factores ambientales, la temperatura es la que ejerce
un efecto mayor sobre el desarrollo de los insectos
debido, principalmente, a su incidencia sobre los pro-
cesos bioquímicos de estos organismos ectotérmicos
(23,24,25). Lee y Bass (26) encontraron una posible
correlación entre la temperatura y el tiempo de desa-
rrollo en las larvas de esta especie en condiciones con-
troladas (15°C-114,8 días; 20°C-37,2 días; 25°C-24,6
días; 30°C-17,5 días; 35°C-21,4 días).

Otra posible causa, para un desarrollo más rápido
de las orugas, pudiera estar relacionada con la condi-
ción gregaria de la especie, debido a que los huevos
siempre fueron depositados en grupos. En larvas de
lepidópteros se informó que los hábitos gregarios pue-
den modificar aspectos como el incremento en la tasa
de desarrollo (18,27, 28) debido, entre otros factores, a
una alimentación más eficiente y a la optimización de
la localización de la comida (20,28,29,30). Al respec-
to, Long (31) informó que, en grandes agregaciones,
las orugas eran más activas, pasaban más tiempo ali-
mentándose y pupaban más rápido que las solitarias.

En condiciones de laboratorio, aunque esta especie
presentó hábitos gregarios en la fase larval, hubo una
tendencia a la fragmentación de los grupos en los úl-
timos instares (de uno a cuatro larvas por plántula).
Esta transición, de conducta gregaria a solitaria, es
común en larvas de lepidópteros (28) y puede ser el
resultado de cambios que ocurren durante el desarrollo
en el balance de costos y beneficios de la vida en
grupos (18). Las larvas, en los últimos instares, requie-
ren mayor cantidad de alimento por lo que, en esta
etapa, se evidencia un incremento de la competencia
intraespecífica. En estas circunstancias, la necesidad
de obtener comida supera las ventajas de la vida en
grupo (28).

Las larvas se alimentaron activamente la mayor par-
te del tiempo. El primer instar solo se alimentó de
la epidermis de las hojas; pero, a partir del segundo
instar, ya se alimentaban de toda la superficie foliar y
de tallos jóvenes.

Estos resultados constituyen los primeros que se
obtienen en el cultivo de tomate bajo las condiciones
que se señalan en el presente trabajo; sin embargo, es
necesario completar los estudios del ciclo de vida de
este insecto para avanzar en aspectos de su ecología,
lo que aportaría información a tener en cuenta en el
manejo de la plaga.
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