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Presentación 

 

La Entomología como ñCiencia Din§mica y Diversaò es el eslogan con el que  afrontamos los preparativos 

para la organización y desarrollo del XLII Congreso Colombiano de Entomología. Dinámica en la medida 

del amplio objeto de estudio en que se constituyen los artrópodos, con énfasis en insectos y ácaros, 

diversa en la medida de que tienen cabida abordajes desde muy variadas disciplinas y aplicaciones. 

Es para SOCOLEN placentera la realizaci·n de este magno evento anual esta vez en el n¼cleo ñEl 

Voladorò de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, donde, desde un comienzo nos han 

acogido con entusiasmo, desde la Vicerrectoría de sede, así como en las Facultades de Ciencias y 

Ciencias Agrarias, máxime si nos ubicamos en el contexto de la conmemoración de los 100 años de la 

Carrera de Agronomía, desde la cual se han formado profesionales con aplicación en el manejo de 

limitantes fitosanitarias y de salubridad que han irradiado en el ámbito nacional e internacional. 

La Universidad Nacional se ha vinculado, en su organización, facilitando espacios físicos, así como a 

través de docentes, y de estudiantes que como el Grupo de Entomología de la Universidad Nacional ï

GEUN- soportan en buena medida la logística del evento. La vinculación interinstitucional a la 

organización, promoción y realización del congreso de Entomología ha contado con el entusiasta 

compromiso de Corpoica, el Politécnico Colombiano JIC, Tecnológico de Antioquia- Institución 

Universitaria, la UPB, la CIB y el ICA. A su vez hemos contado con la participación de aliados como 

Celsia que desde el primer momento aceptaron incluir su marca como patrocinadores asumiendo un 

compromiso en la difusión de temas asociados a la sostenibilidad como es el manejo de los insectos.   

Pero el XLII Congreso es toda una avalancha de eventos académicos, con actividades pre congreso, 

como el curso  de ñLa Taxonom²a Integrativa como herramienta para la identificaci·n de insectos de 

importancia m®dicaò en alianza con el grupo de sistem§tica molecular de la Universidad Nacional, con 

cupo para 15 personas, el curso de ñEtnoentomolog²a: realizaciones y proyeccionesò en alianza con el 

Grupo de Entomología de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, para 150 personas. 

Quiere decir esto que el público objetivo del congreso se amplia de manera significativa, además de todo 

el relacionamiento propio de los actores del ejercicio entomologico, particular, privado e institucional. 

Ya en el desarrollo del XLII Congreso de Entomología se presentan nueve conferencias magistrales, a 

saber: La Acarología en Colombia: Presente y Perspectivas; Manejo Integrado de Plagas en Aguacate, 

Artropoentomologia en Latinoamérica: un abordaje de la importancia de los Insectos Comestibles para las 

Comunidades Locales; Asedio de Ácaros por Inducción del Metabolismo; Control de Artrópodos-Plaga del 

Café en Colombia; Riesgos Entomológicos de Importancia Forestal en Colombia; El estado de la 

Entomología Forense en América Latina; La Taxonomía Integral en la solución de Problemas 

Taxonómicos Complejos en Insectos: un caso de estudio en mariposas diurnas tropicales; así como El 

muestreo de Plagas Cuarentenarias. 

 

Juan Humberto Guarin Molina,  
Presidente Comite Organizador  
XLII Congreso de Entomologia. 
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ÁCARO LOGÍA EN COLOMBIA: PRESENTE Y 

PERSPECTIVAS  

Nora Cristina Mesa Cobo 

 

Profesora Asociada 

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia sede Palmira 

ncmesac@unal.edu.co 

 

GENERALIDADES DE LOS ÁCAROS  

Los ácaros son uno de los grupos del Phyllum Arthropoda con mayor diversidad morfológica y 

ecológica después de los insectos. A diferencia de otros Arachnida han evolucionado más allá de 

la saprofagia y la predación, y se los encuentra alimentandose de plantas, bacterias u hongos, o en 

relaciones parasíticas o simbióticas con vertebrados o invertebrados. Gracias a su pequeño 

tamaño y reconocida plasticidad evolutiva han colonizado exitosamente habitats terrestres, 

acuáticos (marinos y dulceacuícolas). Pueden ser encontrados en la Tundra en el ártico, en las 

arenas calientes del Sahara, en profundidades del oceano Pacifico o en nuestros foliculos pilosos. 

Son componentes significativos de la fauna arborea en selvas tropicales y bosques de zonas 

templadas y ocurren en grandes cantidades en el suelo (Moraes y Flectmann, 2008; Krantz y 

Walter, 2009).  

La mayoría de los ácaros difiere morfológicamente de los Arachnida por la ausencia de 

segmentación del cuerpo, el cual está formado por un sólo tagma: el idiosoma, en el que se 

presentan cuatro pares de patas en adultos y ninfas, y tres pares en larvas y la presencia de un 

gnathosoma que es una estructura en la parte anterior del idiosoma. El gnatosoma, contiene a los 

quelíceros cuyo rango de variación refleja en gran parte la diversidad de estilos de vida y hábitos 

de alimentación. En muchos ácaros depredadores, algunos fitófagos y detritófagos permanecen 

los quelíceros primitivos, mientras que en los ácaros fitófagos y algunos parásitos de animales, 

los quelíceros sufrieron fusiones o reducción del dígito fijo y modificaciones o extensiones del 

digito móvil formando estiletes o finos órganos dentados para raspar o perforar (Evans, 1992; De 

Lillo et al., 2001, Krantz y Walter, 2009).  

Por el reducido tamaño de los ácaros se conoce poco sobre su anatomía. Evans (1992) indicó que 

los ácaros están provistos de diferentes órganos sensoriales siendo la mayoría setas de diferentes 

tipos y función. Aquellas ubicadas en el idiosoma y patas presentan función mecanorreceptora, 

mientras que las setas ubicadas en patas y palpos tienen función quimiorreceptora. En algunos 

ácaros se presentan estructuras fotosensitivas representadas por ocelos y muchos presentan 

lirifisuras que son sensores de presión, y relacionadas con la coordinación de movimientos 
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ambulatorios, detección de vibración del sustrato o del aire. La respiración ocurre principalmente 

por la superficie de la pared externa del cuerpo y a través de tráqueas que se abren al exterior por 

los estigmas o el atrio genital (Moraes y Flechtmann, 2008). 

En general en los ácaros se presenta la reproducción por fertilización de las hembras, siendo la 

transferencia directa o indirecta del esperma del macho para la hembra y también ocurre la 

partenogénesis obligada o facultativa (Evans, 1992). Muchos ácaros son ovíparos, pero algunos 

presentan ovoviviparidad o larviparidad. Pueden pasar por seis estados o instares post-

embrionarios: pre larva, larva, protoninfa, deutonifa, tritoninfa y adulto. Cada estado es 

delimitado por la ocurrencia de ecdisis ósea la separación del exoesqueleto y la emergencia del 

ácaro al interior del exoesqueleto sustituido. Este proceso implica la presencia de un periodo 

inmóvil de duración variable llamado periodo quiescente. El desarrollo del ácaro de huevo a 

adulto puede estar entre tres días hasta varias semanas o meses, dependiendo de la especie y los 

factores ambientales. La temperatura, la humedad, la luz, y disponibilidad de alimento tienen un 

efecto significativo en el desarrollo de los ácaros (Norton, 1998; Moraes y Flechtmann, 2008; 

Krantz y Walter, 2009). 

La nomenclatura de los grandes grupos de ácaros hasta la categoría de suborden más 

comúnmente adoptada es la de Evans (1992), que reconoce los superórdenes Parasitiformes (que 

contiene los Ordenes Opiolioacarida, Holothyrida, Ixodida y Mesostigamta) y Acariformes (que 

contiene los Ordenes Trombidiformes y Sarcoptiformes) según las características reconocidas por 

Grandjean (1935) y designa a los órdenes con base en la presencia o ausencia y localización de 

las aberturas respiratorias de los ácaros (estigmas) (Moraes y Flechtmann, 2008). El 

conocimiento de la sistemática de los ácaros se ha incrementado en los últimas tres décadas y se 

han logrado numerosos avances en la comprensión de estructuras homólogas, anatomía del 

sistema reproductivo, patrones de cromosomas, sistema genético, algunas técnicas genéticas, 

moleculares y el uso de la cladistica entre los grupos acarinos han permitido comprender 

relaciones filogenéticas, importantes en la clasificación. El descubrimiento de nuevas especies, 

géneros y aún familias, en algunos casos, han hecho cambiar los conceptos genéricos y de 

familias existentes. La clasificación actual está basada en general en el conocimiento de la 

ácarofauna de las regiones de Eurasia y Norteamérica y aún falta mucho por conocer de los 

hábitats tropicales y regiones frías del hemisferio sur (Krantz y Walter, 2009). Se conocen 

aproximadamente 55.000 especies de ácaros, sin embargo, se estima que este número puede ser 

mucho mayor ya que se desconoce mucho de la diversidad existente en áreas tropicales (Zhang, 

2011d).  

HISTORIA  

La relación de los ácaros y la vida del hombre y de los animales, ha sido documentada desde hace 

más de 1500 años a. C. Según Arthur (1965), en una tumba egipcia de este periodo se observa la 

cabeza de un animal en cuya oreja se encuentran tres estructuras redondeadas representando 

garrapatas. Homero 850años a. C., en el libro ñOdiseaò, se refirió a los ácaros en el Cant XVII, 
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300 donde relata el retorno de Ulises a su tierra natal y el encuentro con su perro que se 

encontraba cubierto de garrapatas. Aristóteles (384-322 a. C), en el Libro V de su ñHistoria 

Animaliumò, describe un animal de tamaño muy pequeño, blanco y que aparentemente carecía de 

cabeza, se refiere a ellos como ñakariò ñsin cabezaò, t®rmino establecido por De Geer en 1778 

para referirse a los ácaros y garrapatas. Aristóteles reporto la presencia de ácaros en nidos de 

abejas, ácaros Trombidiidae parasitando Orthoptera y Sarcoptes scabie (De Geer) causando sarna 

en seres vivos. Los primeros datos de la ácarofauna fueron recopilados en 1758 por Linneo en su 

obra ñSystema Naturaeò, en donde definió el género Acarus con 31 especies entre ellas Acarus 

siro, actualmente considerada como la especie tipo del género Acarus. El autor los ubico en el 

Orden Aptera de la Clase Insecta. Poco tiempo después fueron descritas las especies Glycyphagus 

domesticus por De Geer (1778), Tyrophagus putrescentiae y Lepidoglyphus destructor ambas 

descritas por Schrank en 1781 (Moraes y Flechtmann, 2008, Krantz y Walter, 2009).  

El avance de la microscopía con el uso de condensadores y objetivos acromáticos hacia mediados 

del siglo XIX, así como, el uso de medios de montaje, dieron como resultado un avance muy 

importante en la taxonomía y en estudios morfológicos comparativos. Taxónomos Europeos y 

Americanos como: Banks, Berlese, Claparède, Canestrini, Donnadieu, Oudemans, Sellnick, 

Michael, Kramer, Reuter, Trägardh, Vitzthum, Womersley en otros, fueron claves en el 

conocimiento de la diversidad de los ácaros. En el siglo XX el número de especies descritas 

aumentó significativamente a través de las contribuciones de acarólogos de todo el mundo como: 

Grandjean, André, Baker, De Leon, Fain, Hughes, Keifer, Meyer, Muma, Chant, Denmark, 

Baker, Mc Gregor, Tuttle, Smiley, Lindquist, Mc Murtry, Sabelis, Walter, Wharton, Krantz, 

Amrine, Garcia-Marí, Ferragut, Tixier, Flechtmann, De Moraes, Navia, Ochoa, Guglielmone, 

Barros-Battesti, Labruna, entre otros. Entre los hechos importantes, está la publicación de una de 

las primeras obra b§sicas ñAn introduction to Ácarologyò escrita en 1952 por G.W. Wharton 

considerado el padre de la Acarología moderna, en coautoría con Edward W. Baker. 

Posteriormente, aparecen las otras dos obras clásicas: ñA manual of Ácarologyò de G. W. Krantz 

(1970) y Mites Injurious to Economic Plants de Lee R. Jeppson, Hartford H. Keifer, Edward 

William Baker en 1975. 

En el siglo XXI son numerosos los investigadores de todas las partes del mundo que trabajan en 

Ácarología no solamente en taxonomía, sino en campos como la biología, ecología, control 

biológico de los ácaros, etc. Entre ellos es imposible dejar de mencionar: Ochoa, Welbourn, 

Oconnor, Peña, Proctor, O´Connor, Etiene, Norton, Behan-Pelletier, Harvey, Lindquist, entre 

otros. En el año 2009, aparece la última edición de ñA manual of Ácarologyò compilada por G. 

W. Krantz y Walter.  

A nivel de Latino América, sobresale el gran número de acarólogos de Brasil como Flechtmann, 

de Moraes, Navia, Feres, Gondim, Pallini Filho, Chiavegato, Reis, Barros-Batesti, Labruna, entre 

otros. En México, Hofmann, Pérez Ortiz, Guzman-Cornejo, Morales-Malacara, Palacios-Vargas, 

entre otros. En Venezuela, Doreste, Quiroz, Vásquez. En Costa Rica, Aguilar y Murillo entre 



16 

 

otros. En Cuba Ramos, Almaguel, Cao, entre otros. En Chile, González, Covarrubias, Casanueva, 

González-Acuña, entre otros. En Argentina Guglielmone, Nava, Regonat, entre otros. En el Perú, 

González-Bustamante, Guanilo, entre otros, todos ellos han contribuido con la descripción y 

reconocimiento del daño de especies de importancia económica. 

ACAROLOGÍA EN COLOMBIA - HISTORIA  

Una de las primeras obras sobre Acarología en Colombia, es el trabajo del profesor de la 

Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, Francisco Luis Gallego titulado: 

ñPiroplasmosis estudio sobre la garrapataò en 1922. Años más tarde se conocen los estudios de 

médicos y veterinarios como el médico entomólogo Ernesto Osorno Mesa que en 1939 publica su 

obra Las Garrapatas de la Republica de Colombia. Por la misma época el médico y docente de 

Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, Luis 

Patiño Camargo, en sus investigaciones descubre que una garrapata (Ixodidae) es el vector de la 

fiebre Petequial de Tobia. En 1940, publica ñArtrópodos hematófagos de la fauna colombianaò y 

en 1941 ñNuevas observaciones sobre un tercer foco de fiebre petequial en el hemisferio 

americano.ò  

En el campo agrícola, el primer documento sobre ácaros de importancia agrícola es el del Agrónomo 

diplomado y doctor en Ciencias Naturales Litten Werner, que en 1946 escribe el documento titulado 

ñLos ácaros dañinosò, a través del cual describe la problemática de la contaminación de víveres y 

productos almacenados por ácaros que ocasionan patologías en los seres humanos denominadas por 

el autor como: "erupción del mercader", "Pseudo-sarna del tendero o panadero". Este documento fue 

publicado en la Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín; Vol. 6, núm. 22 (1946). 

Posteriormente, Francisco Luis Gallego en 1967 y 1968 publica: Lista preliminar de insectos de 

importancia económica y secundarios, que afectan los principales cultivos, animales domésticos y al 

hombre en Colombia. 

Hacia los años 1970 y 1971 en Palmira, Valle del Cauca, se inicia la línea de investigación en 

ácaros con los trabajos de Iván Zuluaga y Alfredo Saldarriaga: Reconocimiento, identificación, 

Algunas observaciones sobre dinámica de poblaciones de ácaros, en Cítricos del Valle del Cauca 

y Lista preliminar de ácaros de importancia en Colombia, los cuales dan origen al descubrimiento 

y a la descripción de nuevas especies de la familia Phytoseiidae Iphiseiodes zuluagai Denmark y 

Muma y Typhlodromips sinensis Denmark y Muma y el trabajo Alex Bustillo y Alfredo 

Saldarriaga titulado ñEvaluación de nueve acaricidas en el control del Lorryia turrialbensis B., 

Brevipalpus phoenicis (G.) y Phyllocoptruta oleivora (Ash.) en cítricos del Valle del Caucaò. 

Casi simultáneamente comienzan las investigaciones de ácaros realizados por CIAT en fríjol 

liderados por Schoonhoven, Gómez, Piedrahita, Cardona, Ramírez y Acosta, y en yuca Bellotti, 

Guerrero, Piedrahita, Peña, Mesa, Herrera, Lenis, Melo, Cuellar, etc., más o menos hasta el año 

2002, esto incrementó notablemente las publicaciones nacionales e internacionales sobre el ácaro 

verde de la yuca Mononychellus spp. y sus enemigos naturales. 

http://www.bdigital.unal.edu.co/31329/
http://www.bdigital.unal.edu.co/32702/
http://www.bdigital.unal.edu.co/32702/
http://www.bdigital.unal.edu.co/32702/
http://www.bdigital.unal.edu.co/32702/
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En el departamento de Antioquia Eduardo Urueta entre los años 1975 a 1980 realizó trabajos 

claves de reconocimiento de ácaros Tetranychidae, Eriophyidae y manejo de ácaros 

Tarsonemidae en diferentes hospederos, posteriormente Raúl Vélez en 1985 publica la obra: 

Notas sinópticas de Entomología Económica Colombiana, Universidad Nacional sede Medellín. 

En Cundinamarca y Bogotá hacia los años 1980 se inician los trabajos sobre ácaros fitófagos en 

clavel y rosas liderados por Felipe Mosquera, Alberto Murillo, Darío Corredor, Alfredo Acosta, 

Emilio Luque.  

En el campo de la salud humana son los médicos quienes lideran los trabajos sobre alergias 

respiratorias causadas por ácaros. Hacia los años 1980, los médicos Mir S. Mulla y Mario 

S§nchez Medina, consolidan los resultados de sus investigaciones en el libro ñĆcaros en 

Colombia. Bionom²a, ecolog²a y distribuci·n. Su importancia en las enfermedades al®rgicasò. En 

los estudios sobre garrapatas se han desatacado Gustavo López Valencia, Efraín Benavides y 

Jesús Antonio Betancur entre otros. 

SITUACIÓN DE LA ACAROLOGÍA EN COLOMBIA  

Para conocer las investigaciones acarológicas realizadas en Colombia, se revisaron todos los 

libros de resúmenes y memorias de los 41 congresos de SOCOLEN desde 1975 hasta el 2014 y 

todos los volúmenes y números de la Revista Colombiana de Entomología publicados hasta el 

momento. También se revisaron (artículos y documentos de tesis, etc.) a través de los recursos y 

servicios bibliográficos disponibles en la Universidad Nacional de Colombia, catálogos, bases de 

datos, libros electrónicos, revistas electrónicas, y el recurso del Sistema Nacional de Bibliotecas 

(SINAB) ñDescubridorò. Por estos medios se pudo compilar la información que se encuentra 

digitalizada hasta el presente, por lo cual seguramente falta información de las publicaciones a las 

cuales no se tuvo acceso en físico.  

Se encontró que durante los 41 Congresos de la Sociedad Colombiana de Entomología, han sido 

presentados 5279 trabajos sobre insectos, ácaros, nematodos y otros Artrópodos, solamente el 

5%, 279 trabajos de ácaros de importancia agrícola, veterinaria, salud humana, así como, estudios 

sobre diversidad en diferentes ecosistemas, estos trabajos han sido presentados por profesionales 

y estudiantes de las ciencias biológicas y agrarias, lo cual es un número relativamente bajo si se 

tiene en cuenta la importancia de los ácaros. El número de trabajos de Acarología presentados en 

cada congreso es muy reducido comparado con el volumen de trabajos sobre insectos, aunque 

vale la pena resaltar que en cada congreso hay por lo menos un trabajo sobre ácaros.  

En el campo agrícola las familias de ácaros más estudiadas son Tetranychidae (262 trabajos 

presentados en Congresos y 34 artículos publicados en la Revista de SOCOLEN) y Phytoseiidae 

(189 trabajos presentados en congresos y 18 artículos publicados en la Revista de SOCOLEN); 

por su parte en el área veterinaria la familia más estudiada es Ixodidae (45 trabajos presentados y 

7 artículos publicados en la Revista de SOCOLEN).  
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Con relación a las especies de ácaros estudiadas, muchos trabajos y artículos incluyen varias 

especies y familias en la misma investigación. En la tabla a continuación se relacionan el número 

de trabajos presentados y artículos en los cuales se incluye cada especie: 

 

Especie 
Familia 

Trabajos presentados 

en Congresos en los 

cuales se refieren a la 

especie 

Trabajos publicados 

Revista de 

SOCOLEN en los 

cuales se refieren a la 

especie 

Tetranychidae,  

Tetranychus urticae Koch 86 14 

Mononychellus tanajoa 

(Bondar)  
22 12 

Tetranychus cinnabarinus 

(Boiduval) 
23 9 

Tenuipalpidae 
Brevipalpus phoenicis 

(Geijskes)  
14 2 

Tarsonemidae 
Polyphagotarsonemus latus 

Banks  
14 1 

Phytoseiidae 

Phytoseiulus persimilis Athias 

ï Henriot  
20 2 

Neoseiulus califonicus 

(McGregor)  
12 5 

Typhlodromalus limonicus 

(Garman y McGregor)  
11 2 

Ixodidae 
Rhipicephalus (Boophilus) 

microplus (Canestrini)  
11 5 

 

Sin lugar a dudas, T. urticae es la especie más estudiada en el país, en diferentes hospedantes 

vegetales seguida de M. tanajoa en yuca. Entre los Phytoseiidae P. persimilis es la especie de las 

cual se han realizado más trabajos seguida por Neoseiulus califonicus (McGregor) y en el campo 

veterinario la especie Rhipicephalus (Boophilus) microplus (Canestrini) tiene el mayor número de 

estudios. 

Sin lugar a dudas los Congresos de SOCOLEN son los escenarios más importantes para la 

presentación de trabajos realizados sobre ácaros, así como, la Revista de la Sociedad Colombiana 

de Entomología es el medio en la cual se han publicado 60 trabajos sobre ácaros en sus 40 

volúmenes. Después de esta revista a nivel nacional se destacan las Revistas de las Facultades de 
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Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia como: Agronomía Colombiana de la 

sede Bogotá (15 artículos), Acta Agronómica de la sede Palmira (9 artículos) y Revista de la 

Facultad Nacional de Agronomía (4 artículos), de la sede Medellín. Después de estas se destacan 

las Revistas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Caldasia (5) (Instituto de 

Ciencias Naturales), Acta Biológica Colombiana (4 artículos) Departamento de Biología, 

Biomédica (3) Instituto Nacional de Salud, Revista de Medicina Veterinaria de la Universidad de 

La Salle (1), Rev.MVZ Córdoba (4) Universidad de Córdoba, Revista Colombiana de Ciencias 

Pecuarias de la Universidad de Antioquia (1), Biosalud (1) Departamento Ciencias de la Salud, 

Universidad de Caldas. En publicaciones internacionales se destacan publicaciones como: 

Acarología, International Journal of Ácarology, Experimental and Applied Ácarology, 

Systematic and Applied Ácarology and Zootaxa revistas en las cuales también se encontraron 

artículos sobre ácaros de investigadores colombianos. 

Las investigaciones en Acarología en Colombia presentadas en los Congresos de SOCOLEN, han 

sido principalmente sobre temas sobre Taxonomía (reconocimientos, levantamientos 

taxonómicos, inventarios, listados, etc.) de especies en agroecosistemas, ecosistemas naturales, 

parásitos de animales y especies de importancia en salud humana (19%) y en estudios sobre 

aspectos biológicos y de comportamiento (biologías, tablas de vida, estudios reproductivos, 

preferencias alimenticias, etc.) (17%). Le siguen los estudios sobre fluctuación y dinámica de 

poblaciones (10%), control químico (9%) y estudios sobre diversidad de ácaros del suelo (7%). 

En porcentajes menores se encuentran: desarrollo de metodologías de crías masivas de ácaros 

fitófagos y depredadores y liberación (5.4%), estudios sobre uso de entomopatógenos (4.3%), 

evaluaciones de extractos de plantas como método de control (4%), ecología (3.9%), resistencia 

de plantas a ácaros (3.6%), impacto del daño causado por ácaros y pérdidas económicas (3.2%) y 

control de T. urticae mediante liberaciones de P. persimilis (2.5%). Los artículos publicados en la 

Revista de SOCOLEN reflejan una tendencia similar, el mayor número de trabajos publicados 

son sobre aspectos biológicos y de comportamiento de ácaros, seguido de taxonomía y control 

químico. 

Mediante la revisión de los trabajos presentados en los Congresos de SOCOLEN se observa que 

en los años más recientemente se han ido desarrollando líneas de investigación en diferentes 

regiones del país, asociadas a Universidades o a Instituciones de Investigación como se presenta 

en el cuadro a continuación: 

Institución Línea de investigación 

Universidad Militar Nueva Granada Control Biológico de T. urticae 

Universidad del Bosque y el Centro 

Internacional de Física y en la 

Universidad Javeriana 

Ecología, composición y biodiversidad de 

comunidades de ácaros del suelo. Control Biológico, 

Ácaros acuáticos 
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Corpoica, La Libertad Virus de plantas transmitidos por ácaros Brevipalpus 

phoenicis 

Universidad Nacional de Colombia sede 

Bogotá 

Métodos de control de ácaros asociados a flores y 

cultivos de clima frio 

Universidad Nacional de Colombia sede 

Palmira 

Ácaros de importancia agrícola veterinaria 

Universidad Nacional de Colombia sede 

Medellín 

Extractos de plantas para control de ácaros 

Universidad de Caldas Control Biológico de ácaros 

CIAT Distribución de ácaros 

Universidad Jorge Tadeo Lozano  Control Biológico de ácaros 

Holothyrida y Opilioacarida 

Ácaros acuáticos 

Universidad Pontificia Bolivariana, 

Medellín,  

Universidad de Antioquia 

Extractos de plantas para control de ácaros 

Universidad de Sucre Garrapatas 

 

Con relación a la Instituciones que presentan trabajos sobre Acarología, resulta muy interesante 

ver la evolución y el incremento en el número de ellas, con el paso del tiempo. Del año 1975 

hasta el 2000 las Instituciones que presentaron el mayor número de trabajos sobre ácaros son: 

CIAT, Universidad Nacional, ICA, Secretaria de Agricultura de Antioquia, Universidad del 

Valle, Universidad de Córdoba. En los últimos 15 años es notable la participación y el volumen 

de trabajos de otras Instituciones además de las anteriores como: Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano, Universidad Militar Nueva Granada, Universidad de Antioquia, Universidad de 

Sucre, Universidad el Bosque, Universidad Javeriana, Universidad Pontificia Bolivariana de 

Medellín, Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Universidad Pedagógica y Tecnológica 

de Colombia ï Tunja, Universidad de La Salle, Universidad del Atlántico, Universidad del Norte, 

Barranquilla, Universidad del Quindío, Universidad de los Llanos, Asocolflores, Cenipalma, 

Cenicafe, Corpoica y Americaflor entre otras. Conviene también resaltar la activa participación 

Acarólogos de Panamá, Chile, México, Argentina, Venezuela  

Tanto a nivel de Colombia como a Nivel Latinoamericano se puede ver el desarrollo 

posiblemente lento pero maduro y responsable de la Acarología. Este grupo de ácarologos en el 

continente dio lugar al nacimiento de la Sociedad Latinoamericana de Acarología (SLA) creada 

el 21 de julio de 1994 durante el IX International Congress of Ácarology en Columbus, Ohio, 

E.U.A. Cuenta con socios de 13 países, entre ellos muchos colombianos. El 25 de mayo de 2012 

se celebró el Primer Congreso Latinoamericano de Acarología en la Ciudad de Puebla, México y 
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el Segundo Congreso se realizara en Colombia, en mayo de 2016 en Montenegro, Quindío. El 

presidente del evento es el acarólogo Orlando Combita. 

ESPECIES DE ÁCAROS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA  

Considerando el número de hospedantes vegetales tanto cultivados como no cultivados, los daños 

que ocasiona y los costos en que incurren los productores para su manejo, y las investigaciones 

realizadas y presentadas en los Congresos de la Sociedad Colombiana de Entomología, las 

especies de importancia agrícola en Colombia pertenecen a las familias Tetranychidae, 

Tenuipalpidae, Tarsonemidae y Eriophyoidea. 

Familia Tetranychidae 

La familia Tetranychidae contiene 1.288 especies fitófagas, de las cuales aproximadamente 100 

son consideradas plagas y solamente 10 son reconocidas como plagas de importancia económica. 

La especie más estudiada y mejor conocida por su amplia distribución mundial es Tetranychus 

urticae Koch (Migeon y Dorkeld, 2006-2015). De acuerdo a la revisión de los trabajos realizados 

en Colombia las especies T. urticae y T. cinnabarinus son consideradas las especies de mayor 

impacto económico en diferentes cultivos. Sin embargo, Auger et al. (2013) demostraron con 

muchas evidencias que T. cinnabarinus es un sinónimo de T. urticae. A través de comparación de 

poblaciones de diferentes lugares de Europa y América, encontraron que existe amplia variación 

intra e inter poblacional de algunos caracteres morfológicos como son: la forma del edeago, la 

forma de los lóbulos sobre el integumento (reticulación), la quetotaxia del tarso y tibia de la pata 

I, el patrón de las manchas después de alimentarse, etc., que han sido usados para separar, como 

dos especies. Además, estudios genéticos demostraron que ocurre un flujo de genes entre las 

poblaciones rojas y verdes y las poblaciones se cruzan y producen progenie variable. Hinomoto et 

al. (2001) en estudios de relaciones filogenéticas entre poblaciones japonesas de T. urticae, (rojas 

y verdes) mediante técnicas de secuenciación COI comprobaron que todas las poblaciones 

pertenecían a una sola especie.  

T. urticae, es una especie polífago con amplia diversidad de hospederos, se han reportado 1110 

especies de plantas pertenecientes a 121 familias, entre las que sobresalen por el número de 

especies Compositae, Euphorbiaceae, Leguminosae, Passifloraceae, Rosaceae y Solanaceae 

(Migeon y Dorkeld, 2008-2015). Según Mesa (1999), en Colombia, existen reportes en más de 25 

plantas hospederas tanto de importancia económica, ornamentales y arvenses, en diferentes 

regiones del país. En cultivos de importancia económica como las flores (rosas, clavel, 

crisantemos, etc.), papaya, fresa, algodón, tomate, yuca, se constituye en una plaga que debe ser 

controlada. De acuerdo con Ceniflores (2008), los costos de manejo del ácaro T. urticae es cerca 

a los 4.500 dólares por hectárea, esta cifra corresponde aproximadamente al 30% del costo de los 

plaguicidas. Se han realizado investigaciones tendientes al control biológico de T. urticae con 

ácaros Phytoseiidae, extractos de plantas, resistencia varietal, sin embargo el control químico, es 

el medio más utilizado en el país para el control de esta plaga. 
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Familia Tenuipalpidae 

Los ácaros de la familia Tenuipalpidae, son conocidos como ácaros planos, tienen amplia 

distribución mundial, se han descrito 1100 especies pertenecientes a 38 géneros. La mayoría de 

las especies han sido descritas de Norteamérica (33%) y de África (13%), se desconoce la 

diversidad de otras regiones del mundo (Mesa et al., 2009). Todas las especies son fitófagas, se 

ubican sobre las hojas, frutos, ramas y tallos de sus hospederos. Ocasionan daños directos por 

alimentación e indirectos porque algunas especies son vectores de virus. Algunas especies forman 

agallas, mientras que otras se esconden en el tejido leñoso de las plantas. Especímenes de 

Raoiella fueron descubiertos en los estomas de la planta hospedera (Beard et al., 2012).  

Aunque en Colombia a los Tenuipalpidae no se les ha dado mucha atención, ellos representan los 

ácaros de plantas de mayor importancia económica en el mundo, especialmente las especies del 

género Brevipalpus Donnadieu. La importancia de este grupo está asociada con virus de plantas y 

su importancia en cuarentenas (Childers et al., 2003). Se han descrito virus transmitidos por 

especies de Brevipalpus, de más 40 especies de plantas, entre ellos el más importante es el 

complejo de virus de la leprosis de los cítricos (Bastianel et al., 2010; Kitajima & Alberti 2014). 

Este complejo de virus comprende dos taxas de virus no relacionados, el citoplasmático y el 

nuclear, encontrados a través de Sur, Centro y Norte América. Los virus citoplasmáticos son el 

virus de la leprosis de los cítricos C (CiLV-C), el virus de la leprosis de los cítricos C2 (CiLV-

C2) y el virus de la mancha verde del Hibiscus (green spot virus 2) (HGSV-s); el virus nuclear de 

la leprosis de los cítricos N (CiLV-N) y el virus de la mancha necrótica de los cítricos (citrus 

necrotic spot virus) (CiNSV) (Hartung et al., 2015).  

La leprosis se considera como una de las enfermedades invasivas más importantes para la 

producción de cítricos, en Colombia se observó por primera vez CiLV-C en el año 2004 en 

Casanare y Meta en naranja valencia y se diseminó rápidamente en la región de la Orinoquía 

(León et al., 2006; León, 2013). Bastianel et al., (2010), registro la presencia de la enfermedad en 

Ibagué, Tolima. Este hecho extiende la amenaza fitosanitaria para la citricultura Colombiana de 

todas las regiones productoras, pues debido al sistema de mercadeo de cítricos en Colombia, así 

como a la falta de programas de cuarentena y prevención para esta enfermedad, se facilita la 

diseminación del virus en todo el país (Leon, 2013). Leon et al. (2008) detectaron el virus 

afectando en forma natural hojas de Swinglea gluinosa, planta usada ampliamente en el país 

como cerca viva. 

Aunque se creía que Brevipalpus phoenicis (Geisjkes) es el principal vector de la leprosis de los 

cítricos, Roy et al. (2015), encontraron que en Colombia la especie Brevipalpus yothersi Baker, 

es el vector de CiLV-C2 and CiLV-N en la región de Orinoquia en Colombia en Citrus spp., 

Swinglea gluinosa, Dieffenbachia sp. e Hibiscus sp.  

Beard et al. (2015), realizaron una revisión del genero Brevipalpus y encontraron la existencia de 

un complejo de especies identificadas como B. phoenicis, lo cual genera la necesidad de realizar 
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un reconocimiento de las especies presentes en diferentes regiones del país y en diferentes 

hospederos ya que en Colombia ocurren las tres especies de virus de la leprosis de los cítricos 

(citrus leprosis virus cytoplasmic type (CiLV-C), cytoplasmico type 2 (CiLV-C2), y virus nuclear 

(CiLV-N)) y se identificaron tres hospederos vegetales donde ocurre tanto la infección nuclear 

como la citoplasmática (Roy et al., 2014). 

En trabajos realizados por Rodríguez (2012) en Caicedonia, Valle y en Támesis, Antioquia sobre 

la fluctuación de ácaros fitófagos en cultivos de naranja Valencia, encontró que B. phoenicis se 

presentó sobre ramas, hojas, tallos y frutos en cualquier época del año independiente de los 

factores ambientales que se presenten. Dadas las características de vector de la leprosis de los 

cítricos, es importante permanecer atentos con la presencia permanente de B. phoenicis en los 

cultivos de cítricos.  

Familia Tarsonemidae 

Los ácaros Tarsonemidae presentan hábitos alimenticios muy variados, incluyen especies que se 

alimentan de hongos, algas, parásitos de animales, depredadoras y los estrictamente fitófagos. De 

esta familia se han descrito más de 550 especies pertenecientes a 45 géneros (Moraes y 

Flechtmann, 2008). En Colombia son conocidas por su importancia económica las especies 

Polyphagotarsonemus latus (Banks), Phytonemus pallidus Banks y Steneotarsonemus spinki 

Smiley.  

Los machos de esta familia transportan las ñpupasò de las futuras hembras, hacia los ·rganos 

vegetativos en crecimiento dada la preferencia de estos ácaros por alimentarse de tejidos túrgidos. 

Las hembras se dispersan caminando de una planta a otra o por el aire, sin embargo se observó a 

P. latus foreticamente sobre adultos de Mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius). Las hembras 

del ácaro se fijan a las patas del insecto y son transportadas de un lugar a otro (Moraes y 

Flechtmann, 2008). 

Las mayores poblaciones de estos ácaros ocurren principalmente cuando las condiciones de 

humedad del aire es elevada (Vieira et al., 2004). En trabajos realizados por Rodríguez (2012), 

las poblaciones de P. latus se incrementaron y los daños en frutos en naranja Valencia 

aumentaron bajo condiciones de humedad relativa alta (superior al 80%) y temperatura media 

(21-25°C).  

Polyphagotarsonemus latus, es conocido como ácaro blanco, es una ácaro polífago, que cuenta 

con más de 60 especies de hospederos vegetales, considerado una plaga en numerosos cultivos en 

de invernadero y en el campo en diferentes lugares del mundo, incluyendo regiones tropicales, 

subtropicales de Australia, Asia, África, América e Islas del Pacifico (Gerson, 1992; Walter et 

al., 2009; Rogers et al., 2009). En Colombia P. latus se encuentra ampliamente distribuido y se 

registra causando daños de importancia económica en diversos cultivos como Citrus spp., 

solanáceas (Solanum lycopersicum, Capsicum spp., Solanum melongena, Solanum quitoensis), 
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Gossypium hirsutum, Phaseolus vulgaris, Glycine max., Cucumis melo, Vitis spp. y Carica 

papaya (Mesa, 1999). El daño por efecto de su alimentación se caracteriza por la malformación 

de tejidos, brotes reproductivos y flores. El ácaro inyecta saliva tóxica causando enroscamiento, 

endurecimiento y distorsión del crecimiento en las regiones terminales de la planta (Smith y Peña 

2002; Walter et al., 2009; Lindquist, 1986; Rogers et al., 2009).  

Las hojas nuevas de los brotes cuando son atacadas se decoloran, se tornan hacia abajo y toman 

una coloración bronceada en el envés, se tornan estrechas y rígidas. El daño en hojas puede 

confundirse con el efecto de un herbicida sobre el cultivo, deficiencia de boro o desórdenes 

fisiológicos. Los daños más significativos de los tarsonémidos se observan en las regiones de 

crecimiento de la planta, donde los tejidos son túrgidos, lo cual puede estar ligado al hecho que 

los estiletes quelicerales de estas especies son muy cortos, no apropiados para alimentarse en 

tejidos de hojas y ramas ya formados (Smith y Peña, 1992, Gerson, 1992, Moraes y Flechtmann, 

2008; Walter et al., 2009). El daño en frutos se caracteriza por el levantamiento de la capa 

superficial de la epidermis, la cual queda adherida como una película fina de coloración plateada 

a la superficie del fruto (Mesa y Rodríguez, 2012). En estudios en Colombia sobre la incidencia 

de P. latus sobre la fenología del fruto de naranja Valencia, se encontró que este ácaro causó 

daños severos y deformaciones en hojas tiernas y en los frutos recién formados entre (0.1-0.35 

cm de diámetro), cuando son atacados por P. latus se momifican y mueren (Rodríguez, 2012). 

Phytonemus pallidus este ácaro es conocido como ñcyclamen miteò o ácaro del cyclamen. Los 

adultos, son muy pequeños y de color amarillo pálido. Esta especie prefiere brotes, hojas jóvenes 

y botones florales. Los huevos los coloca dentro de los botones aun cerrados, en los sépalos, 

pétalos y en las pilosidades de frutos inmaduros. Las hojas donde se han alimentado presentan 

retorcimientos, deformaciones, pobre desarrollo y un típico bronceado del envés; a consecuencia 

de ello las plantas se quedan achaparradas. Los ácaros dañan la superficie de los futuros aquenios 

y según la intensidad de ataque, las flores pueden morir o continuar con su desarrollo llegando a 

cuajar el fruto, pero mostrando posteriormente diversos grados de deformación. Los frutos 

pequeños atacados conforme se desarrollan, van deformándose en grado variable y si el daño fue 

muy severo los frutos se cuartean similar a cuando se presenta deficiente polinización y falta de 

Boro. Las evaluaciones de las poblaciones de P. pallidus se deben realizar debajo del cáliz de 

flores y en frutos pequeños (Gonzales-Bustamante, 1996; Matiello et al., 2004; Moraes y 

Flechtmann, 2008).  

En Gerbera el daño se presentan con bronceamiento de la nervadura central, y las hojas se curvan 

hacia abajo. Si se presenta ataque en estado de botón las flores salen deformadas. En fresa la 

superficie de las hojas se arruga y los márgenes plegados, las nervaduras forman protuberancias 

que parecen ampollas. Las flores y frutos jóvenes atacados se tornan de color café y rápidamente 

mueren (Zhang, 2003). Los ácaros al alimentarse dañan la superficie de los futuros aquenios. 

Según la intensidad del ataque en los frutos formados presentan diferentes deformaciones 

(Denmark et al., 2000). P. pallidus fue registrado por primera vez en Colombia por Urueta y 
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Navarro (1978) en cultivos de fresa del departamento de Antioquia y posteriormente por 

Benavides (1985) en la sabana de Bogotá.  

Familia Eriophyoidea 

Los ácaros Eriophyoidea son un grupo de ácaros extremadamente pequeños (entre 100 a 150 m), 

estrictamente fitófagos formado por más de 3.500 especies pertenecientes a 300 géneros (Amrine 

et al., 2003). De estos el 78% de las especies pertenecen a la familia Eriophyidae, 16% a la 

familia Diptilomiopidae y 6% a Phytoptidae. Solamente 18 de estas especies son consideradas 

plagas en el mundo (Yaninek y Moraes, 1991). En Colombia se conocen las especies 

Phylocoptruta oleivora Ashmead, que ataca cítricos, Aculops lycopersici (Massee) que ataca 

solanáceas, Aceria guerreronis Keifer que ataca coco, Acalytus gossypii Banks atacando algodón, 

Phyllocoptes bougainvilleae Keifer, plaga de Bougainvillea, Phytoptus matisiae Keifer plaga de 

Matisia cordata, Retracrus elaeis Keifer Palma de aceite y Aceria hibisci (Nalepa), Hibiscus 

rosa-sinensis  

El alto grado de especialización morfológica y biológica les permite a los Eriophyoidea vivir en 

lugares muy escondidos, como en las yemas, brotes terminales, agallas, erineos, enrollando las 

hojas, o en la superficie de la planta. Una característica general de las especies de este grupo, 

especialmente las que se alimentan de plantas dicotiledóneas, es su reducida gama de hospederos. 

Muchas especies atacan solamente una especie vegetal, mientras que otras se alimentan de varias 

especies del mismo género de plantas. Esta especificidad peculiar con su hospedero vegetal es 

clave para la sobrevivencia del ácaro. Muchas especies solo consiguen sobrevivir en estructuras 

que son formadas en las plantas en respuesta a la inyección de sustancias en el acto de 

alimentación. Uno de los daños más significativos de los Eriphyoidea es la capacidad de algunas 

especies de transmitir virus de plantas (Moraes y Flechtmann 2008, Krantz yWalter 2009). 

Phyllocoptruta oleivora, este ácaro conocido como ácaro tostador de los cítricos, en el país se 

presenta atacando frutos de cítricos. Causan daño mecánico retirando el contenido celular, esto 

causa bronceamiento o apariencia de oxidación. Las células perforadas de la epidermis de los 

frutos entran en colapso, modificando su color. Los síntomas varían de acuerdo a la edad del 

fruto atacado, siendo de apariencia oxidada cuando son jóvenes o broceados cuando son de 

mayor edad (Albrigo y McCoy, 1974). En trabajos realizados en Caicedonia, Valle, Rodríguez 

(2012) encontró que las poblaciones de P. oleivora se incrementaron cuando la humedad relativa 

fue de 75 a 95% y las temperaturas entre 28 a 32°C y precipitaciones entre 25 y 150 mm/ semana. 

El ácaro prefiere frutos de naranja Valencia de tres a seis meses de desarrollo. El daño inicial en 

los frutos infestados se caracteriza por un cambio en la tonalidad de la epidermis, la cual pierde 

su brillo y se torna opaca. Posteriormente, se observan decoloraciones del tejido, el cual toma un 

color amarillo pálido, en estos lugares se presenta la mayor actividad de alimentación y 

oviposición, allí es donde se concentra la mayor parte de la población. A medida que transcurre el 

tiempo, el daño es más notorio y va cubriendo la superficie del fruto, y los ácaro coloniza nuevas 

áreas. La alimentación del ácaro causa producción de etileno (C2H4), que puede estimular el 
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cambio de color en frutos y que parece estar asociada a la formación de lignina durante la 

cicatrización de las células perforadas y la probable oxidación de sustancias en el citoplasma de 

las células de la epidermis (Moraes y Flechtmann, 2008). El daño de P. oleivora es cosmético, 

Rodríguez (2012) encontró que no hay una correlación significativa entre el daño de P. oleivora y 

la calidad interna del fruto, lo que demuestra que bajo las condiciones de los ensayos el daño 

ocasionado por los ácaros fue cosmético. 

ESPECIES DE ÁCAROS INTRODUCIDOS AL PA ÍS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS   

Los ácaros son difíciles de detectar por su pequeño tamaño (entre 120 a 400 µm de longitud) y se 

esconden en estructuras donde no es fácil encontrarlos. Generalmente, los síntomas de 

infestaciones solo se detectan cuando las poblaciones son elevadas. Los ácaros, pueden ser 

introducidos de una región a otra en forma accidental. El riesgo de introducir especie de ácaros 

fitófagos a través de las importaciones de frutas frescas, material de propagación, plantas, fauna, 

etc., es alto, y tiene impactos directos sobre la biodiversidad, los sistemas agrícolas, o alteración 

de los procesos de los ecosistemas etc. (Daisie 2009).  

Los ácaros fitófagos presentan características tales como: capacidad de sobrevivencia a 

condiciones ambientales adversas, reproducción partenogenetica, presentan fácil diseminación, 

por ejemplo, a través de corrientes de aire y adaptación a nuevos hospederos vegetales, rápida 

distribución en las nuevas áreas, competencia con especies nativas (que pasan a ser amenazadas). 

Cabe mencionar que la llegada de una especie fitófaga introduce cambios en el equilibrio del 

sistema biológico en el que se incorpora, y algunas especies son vectores de importantes 

enfermedades de plantas, desarrollan rápidamente resistencia a insecticidas, (Navia et al., 2005).  

Desde Sur América han salido tres especies de ácaros fitófagos originarios de este continente que 

han infestado los cultivos y causado serios problemas en las áreas donde han arribado en otros 

lugares del mundo, por la ausencia de enemigos naturales y porque encontraron condiciones 

ambientales adecuadas para desarrollarse. Estos ácaros son dos especies de Tetranychidae y un 

Eriophyidae. El ácaro verde de la yuca Mononychellus spp. (Navajas et al., 1994, Ferragut et al., 

2013), introducido en Uganda y de allí se dispersó en toda África (Yaninek y Herren, 1988). El 

ácaro del tomate Tetranychus evansi Baker y Pritchard, que actualmente se encuentra distribuido 

en 41 países de diferentes regiones del mundo desde la región mediterránea (España, Portugal, 

Italia, Francia, Grecia), Norte, Occidente y sur de África, en China, Japón, en Latinoamérica en el 

norte de Argentina, Republica dominicana, Puerto Rico, Islas Vírgenes ocasionando problemas 

serios en la producción especialmente de Solanáceas (Migeon y Dorkeld, 2006-2015). El 

Eriophyidae Aceria guerreronis Keifer, se dispersó por África y Asia y es actualmente una de las 

principales plagas del coco (Cocos nucifera) en estas regiones (Navia et al., 2010)  

En los últimos años, Latinoamérica ha registrado la invasión de especies de ácaros fitófagos cuyo 

lugar de origen son regiones tropicales y subtropicales de Asia y por su estatus de plagas, son el 

blanco de investigaciones para determinar su potencial distribución geográfica, entender sus 
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características intrínsecas, su respuesta a condiciones ambientales y su relaciones entre la 

estructura genética de las poblaciones con el fin de desarrollar estrategias y políticas apropiadas y 

efectivas para el manejo. Las siguientes especies han arribado a Colombia: Steneotarsonemus 

spinki Smiley (Tarsonemidae), Aceria hibisci (Nalepa) Eriophyidae, Schizotetranchus 

hindustanicus (Hirst) (Tetranychidae), Raoiella indica Hirst (Tenuipalpidae). en otros países del 

continente han ingresado además de estas otras como Aceria litchii  (Keifer) (Eriophyidae) en 

Brasil y Aceria tosichella Keifer (Eriophyidae) la cual fue introducida en Argentina, Brasil, 

Uruguay y Paraguay. A continuación se describe el proceso de introducción de cada especie al 

país: 

Steneotarsonemus spinki Smiley 

Fue originalmente descrito de especímenes encontrados sobre individuos del Tagosodes 

orizicolus (Sogata orizicola Muir), (Hemiptera: Delphacidae) en 1960 en Louisiana en los 

Estados Unidos (Smiley, 1967). Sin embargo se cree que el origen de S. spinki es Asia (Mendoça 

et al., 2004). Fue detectado por primera vez en el año 1997 en Cuba, a partir de allí se dispersó 

por todas las áreas arroceras del Caribe, donde se reportaron pérdidas en la producción entre el 30 

y 90% (Almaguel et al., 2000, García et al., 2002; Ramos y Rodríguez, 2003). En el primer país 

donde se encontró en Centro América fue Panamá en el año 2003 (García, 2005), después en 

Costa Rica 2004 y en Nicaragua en 2005 (Sanabria, 2005), en México 2006 (Arriaga, 2009), en 

Estados Unidos en 2007 (Hummel et al., 2007, 2009). En Sur América, es reportado en Colombia 

en el año 2005 en áreas arroceras de Casanare, Meta, Tolima, Huila y Norte de Santander 

(Herrera, 2005) y en 2008 en Venezuela (Sandoval et al., 2009). En Colombia una vez se detectó 

la presencia de S. spinki el, ICA, mediante Resolución 1195 de 2005 (abril 21) declara una 

emergencia fitosanitaria en todo el territorio nacional por la presencia de los ácaros 

Steneotarsonemus spinki (Smiley) y Steneotarsonemus furcatus (De León) en arroz.  

El daño ocasionado por S. spinki, se observa en la cara interna de la vaina, hay presencia de áreas 

necrosadas aisladas o coalescentes en manchas de 3 ï 4 cm sobre la vaina foliar, este daño es 

producido directamente por la acción de alimentación en el interior de la vaina y lámina de la 

hoja bandera y en las espigas en formación e indirectamente por la inyección de toxinas y la 

diseminación de microorganismos, especialmente hongos (Almaguel et al.,. 2003), Los mayores 

niveles poblacionales de S. spinki se encuentran en la vaina de la hoja bandera, la cual presenta 

pudrición visible a lo largo de los bordes. En la fase reproductiva, se presentan panículas vanas y 

algunas presentan curvaturas anormales del pedúnculo (Camargo et al., 2006).  

Aunque se sugirió que Burkholderia glumae era un componente más del complejo ácaro 

Steneotarsonemus spinki - hongo Sarocladium oryzae - bacteria, diferentes estudios han 

demostrado que la enfermedad añublo bacterial de la panícula no está relacionada con la 

presencia del ácaro (Correa-Victoria, 2006). En monitoreos de S. spinki, el hongo Sarocladium 

oryzae y la bacteria dentro de un complejo fitosanitario realizados por Pérez y Saavedra (2011) 

en zonas arroceras del Caribe Colombiano en diferentes variedades no encontraron correlación 
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entre la presencia del artrópodo y la incidencia del añublo bacterial. Con estos resultados lograron 

la disminución en la frecuencia y el número de aplicaciones de insecticidas de 6 a 2 y el 

incremento de la artropofauna benéfica, que cumple un importante papel en la regulación de las 

poblaciones de insectos dañinos en el cultivo del arroz 

En trabajos de reconocimiento de especies de ácaros en arroz Toro (2014) encontró a S. spinki en 

altas poblaciones con las especies de Tetranychidae Schizotetranychus oryzae y S. paezi en los 

departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, 

Guajira, Valle del Cauca, Tolima, Huila y Meta en las diferentes variedades de arroz que se 

siembran en estas regiones. En los departamentos de Cesar y Córdoba, además de encontrar a S. 

spinki y las especies de Tetranychidae, también encontró la especie S. furcatus. En todas las 

regiones arroceras se encontró población abundante de los predadores Neoseiulus paraibensis 

Moraes y McMurtry y otras especies de las familias Phytoseiidae, Ascidae y Laelapidae. S. spinki 

se presentó en todas las etapas fenológicas del cultivo desde la época de máximo macollamiento, 

las poblaciones se incrementan en las etapas de desarrollo de panícula, floración y etapa lechosa 

donde ocurre el mayor pico poblacional y disminuye en la etapa pastosa.. 

Schizotetranychus hindustasnichus (Hirst)  

La especie S. hindustanicus fue descrita de cítricos de Coimbatore (Sur de la India) en 1924. En 

2002 fue reportada en Sur América afectando cítricos en Zulia al Norte de Venezuela (Quiroz y 

Geraud-Pouey 2002). En 2008 fue detectada en Roraima al norte de Brasil, límite con Venezuela 

(Navia y Marsaro 2010) y en 2010 fue reportada en Colombia, en los departamentos de la Guajira 

y Magdalena (Mesa 2010). El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en el 2011 confirmó la 

presencia de S. hindustanicus en las veredas Pampan y Guaymaral, municipio de Guamal, 

departamento de Magdalena; afectando hojas y frutos de naranja Valencia (Citrus sinensis). En el 

año 2012, es encontrado Citrus latifolia en Santa Marta, departamento de Magdalena. 

Actualmente se encuentra en Atlántico, Bolívar, Guajira, Magdalena y Vichada. El ICA, a través 

de la Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria, ha seguido el monitoreo y 

seguimiento en los departamentos de La Guajira, Magdalena, Córdoba y Vichada.  

Schizotetranychus hindustanicus es llamado el ácaro ónest-webbing miteô por su peculiar forma 

en que las hembras tejen su seda, debajo de la cual ponen sus huevos y se desarrolla la colonia. 

Los árboles de limón que se ven afectados por el ácaro presentan manchas circulares blancuzcas 

y distribuidas de manera uniforme (1ï3 mm) en el haz de las hojas y superficies de las frutas, que 

con el tiempo se distribuyen de manera uniforme. Estas manchas corresponden a la telaraña que 

produce la hembra para proteger a la colonia que además le proporcionan refugio y condiciones 

microclimáticas favorables, lo protege contra predadores. Las frutas se tornan plateadas y duras 

luego de una infestación intensa (Navia y Marsaro 2010; Quiróz y Geraud-Poney, 2002).  

Aunque no se tienen estudios de los daños causados por la plaga, seguramente debe afectar 

significativamente el valor comercial de los frutos para consumo en frescos y en altas 

poblaciones debe reducir la tasa fotosintética en consecuencia la producción. S. hindustanicus en 
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la India tiene como hospederos Citrus sp. (Rutaceae), coco (Cocos nucifera L.) (Arecaceae), 

Acacia sp.(Mimosaceae), neem (Azadirachta indica A. Juss) (Meliaceae), Lilac Persa lilac (Melia 

azedarach L.) (Meliaceae) y sorghum (Sorghum vulgare Pers.) (Poaceae) (Cherian 1931; Gupta y 

Gupta 1994; Bolland et al., 1998). En Sur América se encuentra principalmente en Limón Tahití 

(Citrus latifolia) (Tanaka ex Yu.Tanaka) (Quiroz y Dorado 2005), Limon (Citrus aurantiifolia) 

(Chistm), swinglia (Swinglea glutinosa (Blanco), mandarina (Citrus reticulata) Blanco, limón 

(Citrus limon (L.), y en naranja (C. sinensis (L.) Osbeck) (Nienstaedt-Arreaza 2007).  

Aceria hibisci (Nalepa)  

Este Eriophyidae fue descrito de Hibiscus rosa-sinensis L. (Malvaceae) en la Isla de Fiji, de allí 

fue introducido a Hawaii en 1989, y a los Estados Unidos y Australia en 1978. Fue encontrado en 

las islas de Martinica y Guadeloupe en el Caribe 1997 (Flechtmann y Etienne 2001). En Cuba en 

2004 fue detectado en plantas de Talipaariti elatus (Sw.) Fryxell. (Malvaceae) (De la Torre y 

Martínez, 2004). En Colombia fue registrado por Valdés (2008) como Eriophyes hibisci.  

La presencia del ácaro se detecta por efecto de la alimentación del mismo, ya que causa 

deformación de las hojas jóvenes yemas, brotes vegetativos y flores. Las hojas se tornan 

arrugadas y retorcidas y con formación de erineos. Los tallos y peciolos también son atacados y 

toman apariencia corchosa. La formación de erineos y la deformación de las hojas es más intensa 

en hojas jóvenes y yemas. (Welbourn et al., 2008). El hospedero preferido es Hibisicus rosa-

sinensis sin embargo también se encuentra en otras especies de hibiscus como Talipariti elatum 

(De la Torres y Martínez 2004). Dado que este ácaro afecta plantas ornamentales no se han 

realizado investigaciones sobre su biología, ecología e impacto.  

Raoiella indica Hirst  

El ácaro rojo de las palmas R. indica fue descrito por individuos de India, por Hirst (1924), 

posteriormente lo reportaron en el Norte y sur de África, en el Medio Oriente. El rango de 

hospederos en estas regiones está limitada a Arecaceae principalmente coco (Gerson et al., 1983). 

En regiones Neotropicales ha sido encontrado por primera vez en el 2004 en Martinica 

(Flechtmann y Etienn, 2004) y de allí se dispersó rápidamente por varias islas del Caribe (Kane et 

al., 2005; Etienne y Fletchmann, 2006), En el Sur de la Florida fue reportada en 2006 (Welbourn 

2006), en Venezuela en el 2007 (Vásquez et al., 2008), en México (NAPPO, 2009), en el 

Nordeste de Brasil en el 2009 (Navia et al., 2011; Rodrigues y Antony 2011), en Colombia en el 

2011 (Carrillo et al., 2011b). Al ser introducido en América, este ácaro expandió el rango de 

hospedero a 96 especies de plantas: Arecaceae (75 especies), Cannaceae (1), Heliconiaceae (5), 

Musaceae (6), Pandanaceae (1), Strelitziaceae (2) and Zingiberaceae (6) (Cocco and Hoy, 2009; 

Navia et al., 2012).  

El impacto de R. indica en Sur América es alto, particularmente para la producción de coco, el 

banano y flores de de las familia Heliconiaceae, Musaceae, Zingiberaceae y Strelitziaceae. La 
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presencia de R. indica en las áreas de producción de algunos hospederos que se comercializan 

internacionalmente puede afectar la exportación de estas plantas por imposición de barreras 

sanitarias (Navia et al., 2012). En regiones como el Norte y Nordeste de Brasil donde hay palmas 

nativas como Açaí (Euterpe oleracea Mart.), moriche o buriti (Mauritia flexuosa L.) y Palmito o 

chontaduro (Bactris gasipaes Kunth.), la presencia del ácaro R. indica juega un papel económico 

y social, ya que poblaciones de estas regiones dependen de estos frutos (Rodrigues and Irish 

2011). El control químico ha sido una herramienta importante para el control, sin embargo varios 

especialistas están trabajando en control biológico (Peña et al., 2009; Carrillo y Peña, 2011; Hoy, 

2012).  

Altas infestaciones de R. indica en plantas de coco y banano pueden causar severo 

amarillamiento en las hojas seguida de necrosis del tejido (Welbourn, 2010). Aunque se han 

presentado infestaciones severas en coco y banano en áreas del Caribe no hay información sobre 

pérdidas económicas.  

ESPECIES DE ÁCAROS DE IMPORTANCIA CUARENTENARIA  

El constante desplazamiento de los seres humanos a nivel mundial así como, el comercio e 

intercambio de mercancías ha favorecido la diseminación de organismos desde su lugar de origen 

a otras regiones. En estas nuevas áreas las especies exóticas pueden constituirse en plagas severas 

con consecuencias para la biodiversidad, la agricultura y la salud humana. En un estudio reciente 

de Anderson et al. (2004) sobre las causas de la emergencia de nuevas enfermedades de plantas 

en el mundo concluyó que el 56% de estas diseminaciones son resultado de introducciones 

asociadas con el comercio de plantas o de productos de plantas y el movimiento de personas.  

Muchas de las de especies de ácaros que se consideran invasivas corresponden a las familias: 

Eriophyidae, pertenecientes a los géneros Aceria, Eriophyes, Aculops, Aculus, Acalitus, 

Phyllocoptes y Trisetacus (Navia et al., 2010). Tetranychidae: de los géneros Eutetranychus, 

Tetranychus, Schizotetranychus, Oligonychus. Tarsonemidae de los géneros Tarsonemus, 

Steneotarsonemus. Tenuipalpidae de los generos Brevipalpus. Tenuipalpus. Acaridae de los 

géneros Ryzoglyphus, Tyrophagus, Acarus. Muchos de ellos son interceptados en frutos frescos, 

plantas ornamentales, yemas, esquejes, etc. en los puestos de cuarentena del mundo. 

Debido al intercambio comercial y cultural con países vecinos, donde ya han sido introducidas 

algunas especies de ácaros fitófagos, existe el riesgo de que algunas especies de ácaros fitófagos 

lleguen al país, como ha ocurrido con otros ácaros plagas introducidos recientemente. A 

continuación se describen las más importantes. 

Phyllocoptes fructiphilus Keifer (Eriophyidae), es una especie nativa de Estados Unidos que 

ataca Rosa multiflora Thunb., que es una planta arbustiva de origen Asiático. P. fructiphilus 

además de alimentarse de la planta transmite la enfermedad llamada escoba de bruja en rosa, bajo 
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ciertas circunstancias puede llegar a ser una plaga en plantas de rosa en formación (Amrine, 

1996). 

Aceria litchii (Keifer)  (Eriophyidae), fue introducida de Asia a Hawaii en plantas de Litchi 

chinensis Sonn. Este ácaro fue reportado en Brasil en 2007 produciendo daños importantes en 

hojas y frutos en cultivos de Lichi en el Estado de Sao Paulo (Raga et al., 2008). 

Aceria tosichella Keifer (Eriophyidae), es una de las principales amenazas para la producción 

de cereales y es uno de las especies asociadas a virosis. Fue descrito en Yugoslavia in 1969. Ha 

sido reportado en Norte América, Europa, Asia, Medio Oriente, África y Oceanía (Amrine and de 

Lillo , 2006). Aunque ocurre principalmente en trigo, también puede desarrollarse en sorgo 

(Sorghum sp.), cebada (Hordeum vulgare L.), maíz (Zea mays L.), avena (Avena sativa L.), 

centeno (Secale cereale L.) y otras gramíneas (Jeppson et al., 1975; Amrine and de Lillo, 2006). 

El principal daño que causa este ácaro es la transmisión del virus del mosaico estriado del trigo 

Wheat streak mosaic (WSMV) (Familia Potyviridae, género Tritimovirus) y del ñHigh plain 

virusò en trigo (HPV). En Sur América A. tosichella se encontró en Argentina desde 2004 en 

plantas infestadas por el virus estriado del trigo (Navia et al., 2007a, b) en Brasil en 2006 en el 

Estado de Rio Grande do Sul (Pereira et al., 2009), en Uruguay en 2007 (Castiglioni y Navia 

2010), en Paraguay en 2007 (Espinoza, 2008). Los síntomas que evidencian las plantas afectadas 

por el WSMV son estrías cloróticas que pueden formar un mosaico, amarillamiento de las hojas, 

raquitismo y esterilidad (Murray et al., 2005). Su único vector es A. tosichella conocido como 

ñ§caro del enrollamiento del trigoò (wheat curl mite, WCM), por el caracter²stico s²ntoma que 

provoca en las hojas de trigo (Murray et al., 1998; Malik et al., 2003). Aunque suele hallarse 

sobre sorgo y maíz, WCM prefiere alimentarse de plantas cuyas hojas se enrollen fácilmente. 

Ésta es una de las razones por la cual es más frecuente en cultivos de trigo, avena y otras 

pasturas, como hospedantes preferenciales (Jeppson et al., 1975). Además, WCM tiene la 

capacidad de transmitir otro agente patógeno, el High Plains virus (HPV), que fue identificado en 

el año 1993 en cultivos de maíz y trigo de las planicies altas de Estados Unidos (Jensen et al., 

1996). La única manera que tiene este virus para dispersarse a nuevos hospedantes es gracias a la 

participación obligada de su vector, A. tosichella (Skare et al., 2003).  

Aceria tulipae Keifer , esta especie se desarrolla en varias especies de plantas de las familias 

Alliaceae y Liliaceae. Tiene preferencias por plantas del género Allium, A. ampeloprasum 

(puerro), A. ascalonicum (shallot), A. cepa (cebolla), A. sativum (ajo), A. schoenoprasum 

(cebollin),y Tulipa sp. (tulipanes). Es considerado una plaga importante no solo por el daño 

directo sino por ser vector de varios especies de virus (Perring 1996, Oldfield y Proeseler 1996). 

Este ácaro es ampliamente distribuido en varios países de África, Oceania, Asia, Europa, Estados 

Unidos, Cuba, Brasil, Chile, Venezuela y México. Esta especie fue descrita en los Estados 

Unidos por Keifer en 1938 de individuos colectados en bulbos de tulipan provenientes de los 

países bajos (Amrine y Stasny, 1994, Navia et al., 2006). El daño se produce en los bulbos 

especialmente en los bulbos almacenados para la siguiente siembra. Los ácaros se alimentan de la 
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superficie del bulbo, causando deshidratación y necrozamiento del tejido y momificación, 

perdiendo su poder de brotacion (Estrada-Venegas y Acuña-Soto, 2004, Acuña-Soto et al., 2005, 

Almaguel et al., 1986)  

Oligonychus perseae Tuttle, Baker y Abbatiello, conocido como la arañita cristalina, se 

localiza en el envés de las hojas jóvenes, formando pequeñas colonias cubiertas por una densa 

telaraña. En infestaciones altas las hojas maduras, ramas verdes y frutos en desarrollo son 

colonizados por el ácaro. El daño se manifiesta por pequeñas manchas que se fusionan a lo largo 

de las nervaduras y posterior muerte de las hojas. Es considerada una de las plagas más 

importantes de aguacate. Es originario de México, ha sido reportado en Costa Rica (Ochoa et al., 

1991), se detectó en 1990 en Califonia y en Israel apareció en el 2001. Desde 2004 se encuentra 

en la región Mediterránea desde el 2004 (Alcazar et al., 2005). Su hospedero preferido parece ser 

Persea americana (avocado), sin embargo se puede encontrar en Ceratonia siliqua (algarrobo), 

Diospyros virginiana (caqui), Prunus, y Vitis), y en ornamentales (Acacia, Bambusa, Bixa 

orellana (, Rhus, Rosa, Salix) and weeds (e.g. Asclepias fascicularis, Chenopodium album, 

Sonchus). 

Brevipalpus chilensis Baker, hasta el momento solo se encuentra en Chile en una variedad de 

hospederos cultivados como uva (Vitis vinifera), limón (Citrus limon), kiwi (Actinidia deliciosa), 

Caqui (Diospyros kaki), y muchas plantas ornamentales. Entre todos los hospederos las uvas son 

las más afectadas por este ácaro, por lo cual reciben intensos tratamientos de acaricidas para bajar 

sus poblaciones. Debido a su pequeño tamaño es común encontrar formas móviles y huevos 

escondidos en hendiduras de frutos, cortezas, etc. o por material de propagación y tallos, raíces de 

plantas como uva, kiwi, citrus, caqui. La cuarentena de frutos importados debe tener tratamientos 

de almacenamiento a temperaturas entre 3 a 4 
o
C por espacio de 3 a 4 semanas 

http://www.cabi.org/isc/datasheet /10173.  

CONSIDERACIONES FINALES  

No hay duda de que los ácaros representan un grupo con alto potencial invasivo y pueden llegar a 

causar impactos ambientales y económicos en cualquier país, sin embargo, el estudio y 

conocimiento de ellos, ha recibido poca atención y recursos del estado. Los ácaros Eriophyidae, 

Tenuipalpidae, Tetranychidae y Tarsonemidae son capaces de encontrar cualquier sitio para 

esconderse y viajar como: grietas, bajo las brácteas, vainas, o aun dentro de órganos de las 

plantas (por ejemplo bulbos, brotes, estomas), lo cual acentúa las dificultades para su detección 

(Navia et al., 2007 a, Beard et al., 2012). Los tratados de comercio internacional representan alto 

riesgo para la introducción de especies de fitófagas. Las inspecciones específicamente para 

detectar ácaros, se puede enfocar en síntomas que resultan de su infestación tales como 

anormalidades, decoloraciones, agallas, ampollas o puntos necróticos. El material vegetal 

importado, usado para propagación es considerado de alto riesgo para muchas plagas, incluyendo 

ácaros fitófagos. Sería ideal poder interceptar las especies en las fronteras, antes de que lleguen y 

se establezcan en el nuevo país (Navia et al., 2007 a).  
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El control para el ingreso de nuevas especies de ácaros fitófagos al país, involucra medidas de 

bioseguridad, políticas de protección y mitigación de riesgos asociados con productos 

alimenticios, agrícolas e impactos ambientales tales como restricciones especificas a la entrada y 

salida de las cuarentenas, inspecciones rigurosas en sitios de origen y en sitios de entrada de los 

productos, tratamientos cuarentenarios, condiciones de transporte y procedimientos poscosecha 

libres o de baja incidencia de plagas. Es importante concentrar esfuerzos en las medidas de 

mitigación de riesgos de entrada y/o diseminación considerando las dificultades y costos de 

erradicación. La inspección de ácaros en grandes barcos cargueros en puntos de entrada o salida 

es ineficiente y es comúnmente usada como un procedimiento complementario de otras medidas 

cuarentenarias.  

Aunque se ha logrado un desarrollo de la Acarología en Colombia es notable, la necesidad de 

formar especialistas en Taxonomía de ácaros, hay carencia de expertos en los diferentes grupos 

en el país. La normatividad existente relacionada con envíos de especímenes con fines de 

confirmación de su identificación taxonómica, requiere de licencias específicas del Ministerio del 

Ambiente para la realización de colectas de ácaros y envió al exterior. 

Es necesario realizar estudios sobre la diversidad de especies fitófagas asociadas a sistemas 

agrícolas en el país, desarrollar estudios sobre la distribución geográfica y la relevancia de 

especies comprometidas en la transmisión de virus de plantas y conocer las interacciones de estas 

con el ambiente y con los hospederos.  

En Colombia se trabaja con garrapatas, pero se conoce poco sobre ácaros de diferentes familias y 

garrapatas asociadas a animales silvestres que viven en el entorno de áreas de bosque y 

predomiciliares de regiones selváticas. 

Para aumentar el interés sería conveniente la creación de la asignatura Acarología en planes de 

estudio de Biología, Agronomía y Veterinaria, en la cual se aborden aspectos básicos como 

morfología externa e interna, fisiología, comportamiento, reproducción, ecología, métodos de 

muestreo en campo, diferenciación de familias de los diferentes grupos de ácaros. Las Facultades 

de Medicina Veterinaria tienen cursos de parasitología, en el cual incluyen a los ácaros y 

garrapatas). 

A pesar de que el uso de acaricidas sintéticos es el método de control de poblaciones de ácaros 

más usado, el número de trabajos es relativamente bajo. No hay muchas investigaciones usando 

extracto de plantas. 

Sobre control biológico el tema más estudiado es el uso de Phytoseiulus persimilis, N. cucumeris 

y Neoseiulus californicus para el control de T. urticae, especialmente en cultivos de flores, falta 

conocer el impacto de especies de Phytoseiidae nativas sobre esta y otros ácaros plaga en otros 

cultivos.  
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El uso de microorganismos como agentes de control biológico de ácaros es todavía incipiente. Se 

han realizados reconocimiento de acaropatógenos como Neozygites. Faltan estudios sobre la 

patogenicidad de estos microorganismos tanto para ácaros plagas como para los predadores. Hay 

necesidad de desarrollo de formulaciones específicas para definir estrategias de conservación de 

estos microorganismos con relación a los posibles impactos de herbicidas y de fungicidas 

utilizados en la agricultura  
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INTRODUCCION  

Esta publicación presenta los sistemas productivos de aguacate identificados en Colombia, sus 

características, la problemática fitosanitaria relevante y las estrategias de manejo. Así mismo 

presenta las estrategias de intervención que a través de la investigación ha hecho Colombia para 

atender las demandas de la cadena relacionadas con la generación de programas de manejo de 

plagas eficientes. 

El mercado del aguacate en Colombia es dinámico, la producción no alcanza a satisfacer la 

demanda existente y en el período de septiembre a enero en que baja la cosecha, ingresa aguacate 

de Venezuela y Ecuador. El precio de venta mayorista en los cuatro principales mercados del país 

oscila entre 1 y dos dólares el kilo. El precio interno del aguacate es atractivo y, sumado a una 

demanda insatisfecha, permite visualizar que el potencial de esta agroindustria no sólo está en un 

buen desempeño en el mercado internacional, sino que a nivel interno, sus posibilidades son 

importantes también. Por lo tanto en este escenario, el análisis de flujos de producción, 

infraestructura y equipamiento requerido para su distribución con oportunidad y eficiencia, 

tendencias de consumo diferentes al fruto en fresco (y sus respectivos requerimientos), 

preferencias del pequeño consumidor y su disposición de pago por el producto ofrecido, entre 

otros, son aspectos que requieren de un análisis permanente, que brinde información para el 

desarrollo del mercado y establecimientos de nichos en las diferentes épocas del año. 

El consumo per cápita en Colombia de 4,4 kilos al año es relativamente bajo si se compara con el 

de República Dominicana y México, con 25,9 y 7.0 kilos/año, respectivamente. El aumento del 

consumo de aguacate en Colombia puede hacerse a través de campañas dirigidas a ilustrar sobre 

las propiedades nutricionales y nutracéuticas que tiene este producto y que son valoradas por los 

consumidores en todo el mundo. Con recursos de regalías del departamento de Antioquia se 

realizó la primera campaña al consumo de aguacate en Colombia, lo que se considera el primer 

impulso a esta estrategia utilizada por todos los países productores de la fruta para aumentar el 

consumo interno (http://antioquia.gov.co/index.php/secretario-agricultura/noticias-secretrario 

/22625-antioqu ia-le-apuesta-a-incrementar-la-productividad-del-cultivo-del-aguacate-hass). 

Se requiere además, que el alcance no llegue solo a impulsar el desarrollo productivo del 

aguacate como elemento de crecimiento, sino también considerar los factores de encadenamiento 

mailto:londonomartha2@gmail.co
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que conlleven a generar efectos en el resto de la estructura productiva regional (Tafur et al., 

2006), que propenda por el desarrollo de las regiones, con impacto socio económico sobre las 

mismas. 

IMPORTANCIA DEL AGUACATE  

El aguacate (Persea americana Mill.) se considera por varios autores un frutal de origen 

Mesoamericano. Se cree que la domesticación y posteriormente la dispersión a otros países de 

América se llevo a cabo desde las montañas del centro y oriente de México y Guatemala (Avilán 

et al., 1992; Téliz, 2000; Williams, 1977b). Es un producto de gran interés en el mercado 

mundial, debido a los diversos atributos nutracéuticos y sensoriales que posee, especialmente los 

relacionados con el alto contenido de aceite, cercano al 25%, en el que predominan los ácidos 

grasos mono-insaturados (66%) y poli-insaturados (10%); al mismo tiempo, por la presencia de 

las vitaminas A, B1, B2, B6, C, D, E, K, ácido fólico, biotina, así como, de los elementos calcio, 

hierro, fósforo, cobre, magnesio, manganeso, sodio y potasio; dichos nutrimentos le confieren 

propiedades benéficas para la salud humana, principalmente en la prevención de enfermedades 

del sistema circulatorio (Ortega, 2003 y Rojas et al., 2004). 

Colombia tiene posibilidades de participar en el escenario internacional del mercado del 

aguacate. La producción mundial de aguacate está estimada en 4 millones de toneladas al año, 

provenientes de 407.000 hectáreas sembradas. El mercado mundial requiere de 8 millones de 

toneladas aproximadamente, déficit que se constituye en una oportunidad para que Colombia 

pueda entrar con oferta de esta fruta al mercado externo (Camero, 2011). 

CONTEXTO NACIONAL DEL AGUACATE  

En el año 2011, Colombia contaba con 24.905 hectáreas de aguacate, con una producción de 

aproximadamente 229.307 toneladas, que equivalen a 9,2 t/ha. Con dicha producción se le ubica 

como el quinto productor a nivel mundial (http://hdl.handle.net/ 123456789/4202; Camero, J.F. 

2011). Esta estadística de producción, difiere de la que presenta el Anuario Estadístico de Frutas 

y Hortalizas que reporta 35.211ha plantadas de aguacate para ese mismo año, con una producción 

de 149.117 toneladas, con una equivalencia a solo 4,2 t/ha (http://www.agronet.gov.co/www 

/htm3b/public/ENA/ENA_2011.pdf). El ICA mediante levantamiento de Línea Base de aguacate 

para apoyar la apertura de mercado hacia los Estados Unidos de América, reportó una 

productividad de 4,41 toneladas/ha como promedio nacional, con aproximadamente 205 árboles 

por ha (Torres, 2013). Estudios hechos por el Consejo Nacional del Aguacate indican que la 

productividad de aguacate en Colombia con el cultivar Hass es superior a la internacional, con 

aproximadamente 10 t/ha, como se aprecia en la Figura 1 (Mejía, 2009).  

http://hdl.handle.net/%20123456789/4202
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Figura 1. Rendimiento en la producción mundial de aguacate. Tomado de: Mejía, A. 2009. 

 

 

La disparidad en las cifras, indica que aún no es clara la información reportada de área sembrada 

y producción total por año y mucho menos clara es en productividad. 

Colombia cuenta con 21,5 millones de hectáreas disponibles para agricultura (Mejía, 2013), de 

las cuales una buena parte puede ser apta para el cultivo de aguacates criollos, verdes y Hass 

(Mejía, 2011). De acuerdo con estudios previos, Colombia tiene un potencial de 775.850 

hectáreas que se podrían incorporar a la siembra de aguacate cv. Hass (García et al., 2013), lo que 

permite pensar en la posibilidad de incrementar sustancialmente el volumen de producción de 

este tipo de aguacate, que es el de mayor aceptación, con el 98% del volumen comercializado en 

el mercado internacional. Colombia inició exportaciones a la Unión Europea que vienen 

comportándose de manera creciente desde el año 2008, empezando con 28.947 kilos hasta 500 

toneladas en el 2013, embarcados en 25 contenedores (Camero, 2009, 2011; Hidalgo, 2013). 

(http://www.portalfruticola.com /2013/04/15/colombia-productores-y-exportadores-de-aguacate-

hass-conforman-comite-na ci nal/?pais=otrospaises). Los principales departamentos productores 

de esta variedad en Colombia son Tolima, Antioquia, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca y 

Quindío (Mejía, 2013).  
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SISTEMAS PRODUCTIVOS 

La producción de aguacate en Colombia proviene de 15 departamentos; el 92% de la misma se 

concentra en ocho de ellos. Los principales departamentos productores, Bolívar, Tolima y 

Antioquia, participan con el 28,55%, 18,44% y 17,41% de la producción nacional, 

respectivamente (Mejía, 2011). La importancia del aguacate en Colombia está ligada a su 

tradición y desarrollo en las regiones donde se cultiva, al cultivar utilizado y al mercado que se 

atiende. Apoyados en estas características, se han diferenciado tres sistemas productivos 

(Londoño, 2014): 

- Sistema Empresarial para la exportación 

- Sistema Empresarial para el mercado nacional 

- Sistema de Bosque Tropical Natural Caribe 

Existen en el país 4.023 hectáreas donde se ubican también aguacates criollos, de piel verde, 

distribuidas en los departamentos de Santander, Tolima, Antioquia y Valle del Cauca. El sistema 

de producción de estos aguacates es poco conocido, aunque en algunos casos, los materiales 

llamados criollos son buscados por los viveristas para ser utilizados como patrón (Londoño, 

2014). 

Sistema empresarial para la exportación 

Este sistema está sustentado en el cultivar Hass, con aproximadamente 8.800 hectáreas en 

producción (Ramírez, 2013; Portal frutícola.com, 2013), plantadas a alturas entre 1900 y 2500 

m.s.n.m., en 65 municipios de 9 departamentos y que reportan un rendimiento promedio de 10.8 

t/ha (Mejía, 2009). La historia del aguacate Hass en el país se inicia en el 2000 con 

aproximadamente 1200 ha sembradas, que permanecieron relativamente estables hasta hace seis 

años, cuando se empezó a dar un incremento importante en las siembras. La proyección de la 

producción para los próximos años, es de 27.500 toneladas en 2013, 41.200 toneladas en 2014, 

57.300 toneladas en 2015, 62.530 toneladas en 2016 (Mejía, 2013; Torres, 2013), por lo que el 

Estado colombiano y la cadena productiva, vislumbran un gran potencial en este cultivo dada la 

oportunidad que puede abrirse para este producto en el Tratado de Libre Comercio con los 

Estados Unidos de América (Apuesta Exportadora Agropecuaria MADR, 2006; Ministerio de 

Comercio, Industria y Turismo, PROEXPORT y BANCOLDEX, 2012). No obstante haber 

incursionado en el mercado internacional, la estabilidad de la permanencia en los mercados puede 

verse amenazada por la incertidumbre que representa la capacidad de responder a los estándares 

establecidos por estos mercados (Mejía, 2013). Los huertos de aguacate Hass en Colombia han 

sido constituidos de manera dispersa. Los productores no cuentan con información que les 

permita planificar y ubicar sus cultivos en las zonas aptas, con material de siembra estable, con 

calidad; tampoco se dispone de un modelo productivo que brinde mayor posibilidad de producir 

fruta con calidad y de manera competitiva.  



50 

 

Los problemas cuarentenarios deben revisarse y mantener estudios que permitan al país negociar 

con habilidad ante los requisitos del país importador. En el renglón específico de mercado con los 

Estados Unidos de América, deben considerarse especialmente las barreras cuarentenarias y 

aplicar esquemas de Vigilancia Epidemiológica, de la mano con la institucionalidad colombiana. 

Se hace necesario implementar estrategias a nivel nacional que potencialicen la competitividad y 

el desarrollo de regiones a partir de este producto, que le den estabilidad al sistema productivo y 

favorezcan la calidad de vida de las comunidades que participan de esta actividad. 

Sistema empresarial para el mercado nacional 

El sistema empresarial para el mercado nacional está representado por los cultivos de las 

variedades de piel verde, principalmente Lorena, Santana, Choquette, Semil, Booth 8 y Trinidad. 

La producción anual de este tipo de aguacate se estima en 80.000 toneladas aproximadamente (El 

Tiempo, 2010), que provienen de 5.460 ha cultivadas a alturas entre 600 y 1400 m.s.n.m. 

ubicadas principalmente en el Eje Cafetero, Tolima y Valle del Cauca. (Camero, 2011; Mejía, 

2011; http://viverojugoza.com/index.php?option=comcon tent&view= article&id=8&Itemid 

=24). Su mercado se desarrolla a nivel interno, con buena aceptación; en especial por el tamaño 

entre 400 y 650 gramos por unidad, la forma aperada y el brillo de la piel. Presenta 

productividades entre 10 y 15 toneladas por ha; está disponible durante los meses de mayo a 

enero en los mercados locales, con precios al consumidor entre $2500 y $5400 por kilo, 

superiores a los precios de los demás aguacates ofertados durante los últimos seis años. Los 

precios menores ocurren en mayo y junio, cuando sale la cosecha de Tolima y Valle del Cauca, 

pero aun así, son superiores a los de los demás aguacates verdes y al del aguacate Hass 

(Corabastos, 2013). 

La longevidad de los árboles en este sistema de producción está alrededor de los 12 años, 

mientras que en otros países productores los árboles de aguacate pasan de los 30 años. Esto le 

resta competitividad al cultivo, ya que es un período muy corto de vida útil, teniendo en cuenta la 

inversión requerida para el establecimiento, la cual está alrededor de los $20.000.000 por 

hectárea (Mejía, 2011) y la espera que debe hacerse mientras llega a su madurez, lo cual toma 

seis años; notándose claramente que se tiene una desventaja en este sistema productivo. 

Adicionalmente, el manejo del cultivo es tradicional, en el que los árboles son poco intervenidos, 

de porte alto, sembrados a distancias amplias, que también le resta competitividad. Los patrones 

utilizados actualmente para la copa Lorena y para aguacates verdes, son de la raza Antillana, 

cuyo comportamiento es aceptable en las condiciones cálidas donde está establecido. No 

obstante, se requieren estudios sobre patrones que puedan conferir longevidad a los árboles y 

mejorar la sanidad (Londoño, 2014). 

Sistema de Bosque Tropical Natural Caribe  

Corresponde a zonas productoras de aguacate ubicadas en los departamentos de Sucre, Bolívar, 

Atlántico, Magdalena, Cesar y Guajira, con ecotipos de la raza Antillana, entre los cuales se 

destacan los conocidos localmente como ñCeboò, ñMantecaò y ñLecheò (Montes de Mar²a, 

http://viverojugoza.com/index.php?option=comcon%20tent&view=%20article&id=8&Itemid
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Bol²var) y ñCuruman²ò (Cesar) (Vega, 2012; Mej²a, 2011). Se tienen registros de la existencia del 

aguacate en esta zona desde 1519, cuando fue encontrado por el Español Martín Fernández de 

Enciso en un poblado en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. De acuerdo con los 

relatos populares, las primeras siembras se hicieron en la zona de Montes de María para darle 

sombrío a cultivos de café. Posteriormente, con la desaparición de los cultivos de café, el 

aguacate cobró importancia y se convirtió en una fuente de ingresos para los habitantes de la 

zona. Este producto alcanzó un reconocimiento en los mercados regionales y nacionales. Es así 

como desde los años sesenta inició despachos a las ciudades de Medellín, Barranquilla y 

Cartagena, hasta llegar a las plazas de Bogotá. No obstante este auge, la comunidad productiva 

generalmente carece de los servicios esenciales como electrificación, acueductos, vías de acceso, 

comunicaciones y centros de salud. (Vega, 2012; http://aguacatescol.blogspot.com/2007/04/el-

aguacate.html). La importancia del sistema Bosque Tropical Natural Caribe, además del aporte a 

la producción nacional, está soportada en que los aguacates se constituyeron en productos 

emblemáticos de la zona, con aprecio sociocultural por parte de la población costeña. En el 

acervo popular, la cosecha de aguacate es esperada y valorada como propia y de calidad. (Vega, 

2012; El Universal, 2013). El sistema de producción de aguacate de la zona Caribe cubre 7.033 

hectáreas que se encuentran a alturas de 0 a 800 m.s.n.m., principalmente en los cerros de los 

Montes de María, Sierra Nevada de Santa Marta y Serranía del Perijá (Vega, 2012; Mejía, 2011), 

que producen más de 80.000 toneladas al año, que representan el 35% de la producción nacional 

(cálculos derivados de la producción nacional en toneladas y la contribución proporcional de los 

departamentos-Mejía, 2011; Vega, 2012). Se caracteriza por tener entre 100 y 130 árboles de 

aguacate por hectárea en policultivos, donde interactúan con plátano, café, cacao y yuca, 

principalmente (Tofiño et al., 2012). La edad de los árboles oscila entre 10 y 50 años, que en su 

gran mayoría se han dado de manera espontánea y con baja tecnificación. La escasa atención por 

parte de los agricultores en relación con poda, fertilización y manejo en general del cultivo, no 

habían causado deterioro a sus huertos de aguacate. Es a partir del año 2000, que los cultivos se 

han visto impactados en forma negativa. Dicho impacto tiene su expresión en una disminución 

creciente del área, calculada en 4.4%, que se traduce obviamente en una disminución de la 

participación en el total de la producción nacional correspondiente a un 3.7% (Vega 2012). En 

Septiembre del 2013, se reportan 3.700 hectáreas de aguacate perdidas en Montes de María y 800 

hectáreas más amenazadas, lo que relacionan con una pérdida del 80% de los empleos directos e 

indirectos en épocas de cosecha. (El Universal, 2013). En el departamento del Cesar, la 

producción ha disminuido en 23% debido a limitantes bióticas y abióticas, relacionadas 

principalmente con la presencia de pudriciones radicales y a aumentos de humedad en el suelo a 

causa de lluvias intensas durante los últimos años, respectivamente (Cesar en cifras, 2009). Los 

estudios realizados en la Serranía del Perijá (Cesar), consideran que el deterioro de los árboles se 

debe a las prácticas inadecuadas de manejo de cultivo utilizadas como la quema y el uso de 

plaguicidas por parte de los productores, que a su vez conlleva al deterioro de los suelos de este 

sistema productivo, afectando la diversidad de microorganismos antagonistas y favoreciendo la 

prevalencia de hongos fitopatógenos. Adicionalmente, las quemas disminuyen el fósforo 

disponible y el carbono del suelo, debido principalmente a la ruptura del carbono rico en 
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macroagregados (Tafur et al., 2012). El deterioro del suelo, el manejo deficiente del cultivo y la 

edad de los árboles ponen en riesgo un sistema para el que su importancia no sólo se mide en su 

aporte en la dinámica económica de la región, sino en el arraigo cultural que esta actividad ha 

representado por décadas. El dinero captado de la cosecha de aguacate es el referente de 

actividades relacionadas con la mejora de viviendas, actos sociales y culturales que motivan la 

vida, generan arraigo, y los desarrolla como sociedad con expectativas. 

PROBLEMÁTICA DEL AGUACATE EN COLOMBIA  

Si bien la problemática tecnológica del aguacate en Colombia es común en aspectos relacionados 

con el desconocimiento de los materiales genéticos y su relación con su expresión en los 

diferentes ambientes, con usos de tecnologías sin validaciones y ajustes que los hacen 

ineficientes, también tiene particularidades en cada sistema productivo, cuya intervención desde 

lo tecnológico debe responder a estas particularidades para que se aprovechen las ventajas desde 

cada uno de los ambientes. 

Los problemas sanitarios del aguacate en Colombia son encabezados por la pudrición de raíces a 

causa del hongo Phytophthora cinnamomi Rands y el secamiento de árboles a cusa de 

Verticillium sp. La utilización de material de siembra de baja calidad, favorece la incidencia de 

estas enfermedades desde los primeros estados del cultivo (Tamayo, 2014). El material ofertado 

por parte de los viveros en el país no ofrece garantía de la calidad genética, fisiológica y sanitaria; 

Las acreditaciones están basadas en observaciones visuales y no hay exigencia por parte de los 

productores para asegurar la calidad. En el fruto ocurren enfermedades conocidas como 

antracnosis y pudrición del pedúnculo, cuya aparición y severidad están relacionadas con el 

cultivar, las condiciones climáticas, el manejo del cultivo, entre otras condiciones. 

Muchos insectos están asociados con el aguacate en Colombia, pero la mayoría de ellos son 

benéficos o inofensivos. Unos pocos se consideran plagas porque causan daños cuyo costo es 

mayor que la medida de manejo. Entre las principales plagas se encuentran los de hábitos 

chupadores, como Monalonion, trips, insectos escama y ácaros. Así mismo los de hábitos 

masticadores, entre los que se encuentran los perforadores de frutos y semillas y los Marceños 

(Londoño et al., 2014). 

Los problemas sanitarios del aguacate deben ser afrontados de manera secuencial, partiendo de la 

identificación del agente causal, pasando por la caracterización de los factores epidemiológicos 

involucrados con la incidencia y severidad de los mismos y, a paso seguido, conociendo los 

enemigos naturales y los factores reguladores. De esta forma se pueden plantear estrategias de 

manejo seguras y duraderas (Londoño, 2014). 
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PLAGAS DE IMPORTANCIA Y SU MANEJO  

Se presentan las plagas de mayor ocurrencia y dalo en el cultivo del aguacate. Se anotan aspectos 

relacionados con la descripción, biología daño y manejo principalmente. 

Insectos 

Monalonion velezangeli Carvalho & Costa (Hemiptera:Miridae)  

Conocido comúnmente como Monalonion, Chinche del aguacate o Coclillo (Cárdenas & Posada, 

2001). En café se le conoce como chinche de la chamusquina (Ramírez-Cortés et al., 2008). 

Taxonómicamente está ubicado en el orden Hemíptera, Familia Miridae. Este insecto fue 

reportado en 1984 en Jardín, Antioquia (Secretaria de Agricultura), atacando frutos de aguacate; 

sin embargo, solo hasta 1988 se logró la descripción. Es un insecto de color rojo-anaranjado, con 

las alas negras, al igual que sus antenas y patas. Los adultos miden 1,5 cm de longitud; presentan 

hemélitros con manchas rojas dentro y fuera de la areola de las alas anteriores y una típica franja 

blanca en el fémur de las patas posteriores. La hembra es más robusta que el macho y presenta el 

abdomen ensanchado y de color rojo-anaranjado (Carvalho y Costa, 1988; Londoño 2011). 

El ciclo de vida de M. velezangeli es de 63 días; tarda 51 días de huevo a adulto. Los huevos son 

puestos de forma individual o en pequeños grupos de dos a tres, inmersos en el tejido vegetal; son 

ubicados por la presencia de dos proyecciones filamentosas de color blanco, que corresponden a 

conductos respiratorios, los cuales quedan por encima del tejido vegetal (Londoño, 2014). Los 

huevos son puestos en los tallos de ramas jóvenes y su incubación tarda en promedio 23 días. El 

período ninfal dura 27 días y los adultos 10-12 días. Tanto los adultos como las ninfas se ubican 

cerca de los brotes terminales, en lugares con menor impacto de la luz solar, comúnmente debajo 

de las hojas. Por tal motivo, los árboles emboscados, son más frecuentados por este insecto 

debido a las condiciones umbrías al interior de los mismos (Londoño, 2011). 

Se han encontrado alrededor de 16 plantas hospederos de M. velezangeli. En mora de castilla 

Rubus glaucus Benth (Rosaceae) (Franco y Giraldo, 1999), en café (Coffea arabica L.), mango 

(Mangifera indica L.), cope (Clusia sp. Jacq.), hojiancho (Ladenbergia magnifolia Klotzsch), 

guayaba (Psidium guajava L.), sietecueros (Tibouchina lepidota Baill.) y siempreviva 

(Tripogandra cumanensis Kunth.) (Ramirez-Cortez et al., 2008). Corpoica reporta como 

hospederos adicionales guayaba limón (Psidium littorale Sabine), guayaba fresa (Psidium 

littorale cv. Cattleianum), guayaba feijoa (Acca sellowiana), laurel de cocina (Laurus nobilis), 

array§n de Manizales o ñEugeniaò (Syzygium oleosum), guayacán de Manizales (Lafoensia 

acuminata L.) y camelia (Camellia sp.). M. velezangeli se encuentra reportado en cultivos de 

aguacate de los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío (Londoño, 2012). 

M. velezangeli es una plaga que causa pérdidas entre 50% y 100% (Arango y Arroyave, 1991; 

Gallego y Vélez 1992; Londoño, 2012) ataca brotes vegetativos, flores, inflorescencias y frutos 

de aguacate. De acuerdo con encuesta aplicada por Corpoica en 83 fincas productoras de 
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aguacate Hass en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío, el 46% de los 

productores consideran este insecto como plaga principal (Londoño, 2011). La plaga causa daño 

al punzar el vegetal y succionar la savia. Su punción está seguida por una reacción de la planta, 

que se manifiesta por un exudado de color transparente a rojo, seguido por una mancha amplia de 

color café en el tejido vegetal (Londoño, 2011). El daño fresco en tallos jóvenes se tipifica por 

una hinchazón de 8-12 mm; en frutos se presenta como manchas aceitosas de color café, que 

luego se tornan negras, cuando están viejas (Londoño y Vargas, 2010).Reduce la producción 

entre 7 y 42% en clima frío, lo que causa pérdidas entre $1500-9300 millones al año (Londoño 

2011). 

El incremento de población está favorecido por las altas humedades relativas y altas 

temperaturas. La alimentación y el desarrollo del insecto se aumentan cuando éste está en 

ambientes cálidos, húmedos y estáticos, siendo más determinante, cuando estas condiciones 

climáticas se presentan de manera consistente durante algo más de una semana (Torres-Jaimes, 

2013). 

M. velezangeli tiene varios enemigos naturales. Los adultos y las ninfas son afectados por hongos 

entomopatógenos como Beauveria bassiana. Se han visto arañas, chinches Reduvidos y 

Crysomelidos consumiendo adultos y ninfas (Londoño, 2012). 

Los insecticidas a base de deltametrina, lambdacihalotrina, thiametoxam e imidacloprid, asi como 

la mezcla lambdacihalotrina + thiametoxam, son útiles para el manejo en ataques severos; causan 

mortalidad entre 85 y 100% 24 horas después de aplicados; la mortalidad alcanza el 100% a los 

tres días de aplicados (Montilla-Perez et al., 2014). 

Los tratamientos Biológico (B. bassiana-Bioproteccion+LôEcomix-EcoFlora) y Químico 

(Imidacloprid-Comfidor), separadamente, con dos aplicaciones cada uno (cada mes), lograron 

bajar la incidencia del daño de M. velezangeli de 100 a 22 y 11%, respectivamente, en cinco 

semanas. Estos dos tratamientos se diferenciaron del testigo absoluto. Se ha evidenciado también 

que la poda de altura y sanitaria contribuye a la recuperación de los árboles tratados; mientras que 

los árboles del testigo, permanecen con incidencia del daño superior al 80% (Londoño, 2011). 

Tríps 

Frankliniella gardeniae Moulton (Thysanoptera: Thripidae) 

Se les conoce comúnmente como Trips ó Bichos candela. Están ubicados taxonómicamente en el 

orden Thysanoptera, Familia Thripidae. En otros lugares del mundo se han reportado varias 

especies de trips en aguacate con importancia económica (De Villiers y Van den Berg, 1987; 

Fisher, 1989; Mc Murtry et al., 1991; Bender, 1998; Coria, 1993; Childers, 1997); No obstante, 

en Colombia, solo se han reportado las especies: Frankliniella gardeniae Moulton, Heliothrips 

haemorrhoidalis (Bouche), Selenothrips rubrocinctus (Girad), Frankliniella occidentalis 

(Pergante) y Thrips palmi Karny (Echeverry-Flórez y Loaiza, 1998; Vergara, 1999; Sánchez, 
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2000; Barragán et al., 2010; Varón, 2014). Mediante diagnóstico de especies realizado por el ICA 

(Ever Ebratt), se detectó que la especie predominante en las flores de aguacate es Frankiniella 

gardeniae; mientras la proporción de las especies Thrips palmi y Thrips sp. es menor (Barragán 

et al., 2010). 

F. gardeniae es un insecto pequeño, delgado, de un mm de longitud, de color amarillo, que viven 

en las flores de aguacate. Las alas son plumosas y, aunque son malos voladores, son 

transportados por el viento a grandes distancias. 

Biología 

El ciclo biológico de algunos trips es de alrededor de 21 días. Las hembras pueden ovipositar 

hasta 37 huevos (González et al., 2000). 

Hospederos 

En flores Bidens pilosa, una maleza presente en cultivos de aguacate del Valle del Cauca, se 

encontraron especímenes de trips del género Frankliniella. No se asegura que corresponda 

exactamente a F. gardeniae; pero se observó y cuantificó que la población de F. gardeniae 

aumenta cuando esta maleza florece (Barragan, et al., 2010). 

Daños y pérdidas 

El daño consiste en un raspado del tejido vegetal, debido a la alimentación de la larva y el adulto; la 

hembra hace daño en el fruto al punzarlo con el ovipositor. El ataque en frutos pequeños, recién 

formados, causa malformación en la cáscara la cual se manifiestan en forma venas protuberantes. 

También hacen raspaduras en la epidermis de los frutos dejando manchones de color café, de aspecto 

corchoso, las cuales deterioran la calidad de la fruta. Estas raspaduras en el fruto joven, se convierten 

en puerta de entrada de enfermedades como la antracnosis del fruto. La cuantificación de los daños 

causados por este insecto en frutos en Fresno-Tolima ascendió solo al 6,34%. (Echeverri et al., 2004). 

Sin embargo, las experiencias de asistentes técnicos en otras regiones del país indican que el daño 

suele ser mayor (Observaciones del autor). Se ha reportado en México que los trips inhiben la 

fecundación de flores y causan caída de las mismas, lo cual puede incrementar el porcentaje de daño 

(Ascensión-Betanzos et al., 1999). En las hojas hace perforaciones en varios puntos antes de colocar 

los huevos y la herida se torna amarillenta y notoria (González et al., 2000). 

Condiciones favorables a la plaga 

La época de floración de aguacate es favorable para la presencia de trips. Las temperaturas de dicha 

época suelen se altas y favorecen el desarrollo de estos insectos (Echeverri, et. al., 1998). 

Manejo 

Se recomienda muestrear flores en época de floración del aguacate mediante golpeteo de 

inflorescencias sobre una superficie blanca y verificar la presencia de trips en ellas. No se cuenta con 
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umbrales de acción para Colombia, pero un incremento del número de trips en muestreos semanales 

da suficiente criterio para tomar decisiones. Las trampas pegajosas de color azul también son útiles 

para detectar el aumento de la población de trips. De igual manera, se debe evitar la presencia de 

flores de la maleza B. pilosa y de otras plantas de la familia Compositae ayuda a disminuir la presión 

de los trips dentro de los lotes cultivados con aguacate (Barragán et al., 2010). 

Los hongos entomopatógenos son útiles en el manejo de trips. El hongo Beauveria bassiana 

(Corpoica, cepa Bv-043) causó una mortalidad del 62.5% cuando fue probado en condiciones de 

campo en el Tolima. Aspersiones de los extractos de cebolla, ají y ajo también son útiles para el 

manejo de trips con controles del 56,25% (Guarín, 2003; Barragán et al., 2010). Aplicaciones de 

azufre y caldo sulfocálcico controlan el 61,25% de los trips en aguacate (Barragán et al., 2010). 

El control de los trips en otras regiones se realiza con aplicaciones de insecticidas y eliminación 

de malezas. En situaciones de población alta, pueden aplicarse insecticidas (Coria, 1993; Méndez 

et al., 1999). En el país existen varios productos registrados para el manejo de trips en aguacate, 

entre los que se destacan las moléculas Spinetoram, Tiametoxam+Lambdacyalotrina, 

Imidaclorprid+Bifentina, Fipronil Malathion.  

Las otras especies de trips encontradas en aguacate revisten menos importancia hasta el momento 

y por eso no serán tratadas como plagas en este documento. 

Ácaros  

Oligonychus yothersi Mc Gregor (Acarina: Tetranychidae) 

Nombre común  

Taxonomía. Se les conoce con el nombre común de ácaro rojo o arañita roja del cafeto. Se les 

ubica taxonómicamente en la sub clase Acari, familia Tetranichidae. 

Fecha de reporte en Colombia 

En Colombia se reportan ácaros de la familia Tetranichidae en aguacate desde el año 2008 

produciendo manchas de color café o rosa pálido sobre las hojas (Londoño 2008). Mediante 

estudios posteriores se encontraron 26 especies diferentes de ácaros presentes en aguacate en 

los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca (Kondo et al., 2011), pero 

solo la arañita roja es considerada como plaga (Orozco et al., 1990) hicieron los primeros 

estudios biológicos de O. yothersi sobre Coffea arabica en Colombia. 

Descripción 

Los ácaros son arañas pequeñas de menos de 1 mm de longitud; tienen ocho patas en estado 

adulto o maduro y solo seis patas en estado inmaduro (Kondo et al., 2011). Las hembras son de 

forma ovalada, de color rojo oscuro con las patas anaranjadas (Ochoa et al., 1991). Los machos 

son más alargados que las hembras, de color rojo claro. Los huevos son esféricos, hialinos, con 
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un filamento en la parte superior. Las larvas son amarillas. Las ninfas son parecidas a los adultos, 

pero de tamaño menor (Reyes et al., 2011). 

Biología 

La biología de este ácaro en aguacate fue realizada en el laboratorio de acarologia de la 

Universidad Nacional de Colombia, Palmira a 26±3°C y 56±3% HR.5. La duración total de 

huevo a emergencia de adulto es de 14,34 días. Los huevos duran en promedio 4,96 días. En este 

estudio se estimó que la supervivencia de huevo a adulto es del 53%, con una mayor mortalidad 

en el estado de larva (siguiente después del huevo), que asciende a 36% (Reyes et al., 2011). 

Hospederos 

La arañita roja del cafeto se ha encontrado en Colombia en cultivos de café y de aguacate. En 

Chile, se conoce haciendo daños en las variedades de aguacate Hass y Fuerte (León, 2003). 

Daños y pérdidas 

Es un ácaro fitófago de hábitos polífagos. Los daños son causados por los adultos y los estados 

inmaduros. Los daños inician en las hojas grandes, pero rápidamente colonizan las hojas 

contiguas y avanzan hacia la punta de la rama donde están las hojas más nuevas; producen 

telarañas muy finas recubriendo la colonia que se ubica a lo largo de las nervaduras (Reyes et al., 

2011). Los ácaros hacen daño al punzar las hojas sobre el haz donde succionan la savia y causan 

una coloración parda característica en el follaje (Bustillo 2008). El rompimiento de las células de 

la epidermis, así como la remoción de la clorofila y la inyección de saliva por parte de los ácaros, 

conduce un aumento de la tasa de transpiración, que conlleva a la marchitez de las hojas. (Moraes 

& Flechtmann (2008), citados por Kondo et al., 2011). En ataques severos el follaje se cae y 

puede ocurrir una defoliación (Kondo et al., 2011). 

Condiciones favorables a la plaga 

Viven comúnmente en colonias debajo de las hojas y a lo largo de las nervaduras de ésta la 

sequía prolongada y las temperaturas altas favorecen el crecimiento poblacional del ácaro. La 

infestaciones suelen comenzar por los sitios donde se acumula polvo sobre las hojas, como los 

bordes de carreteras (Giraldo et al., 2011). 

Manejo 

La población de ácaros es regulada de manera natural por la lluvia y por los enemigos naturales, 

especialmente depredadores. (Giraldo et al., 2011). En aguacate se destaca los depredadores 

Stethorus tridens (Gordon) y las crisopas (Reyes et al., 2011). 

En veranos prolongados, se puede usar aceite agrícola o Azufre (Citroemulsión 3-5 cc/L ó 

Prohorticola), bajo la supervisión de un Ingeniero Agrónomo. También pueden ser útiles los 
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insecticidas Abamectina (Vertimec EC) o Spiromesifen (Oberon 240 EC). Debe tenerse presente 

utilizar productos con registro ICA y considerar los períodos de carencia (ICA, 2012). 

Escamas (Hemiptera: Coccoidea) 

Las escamas son insectos pequeños, de menos de 5 mm generalmente (Kondo, 2001). Existen 

aproximadamente 8,000 especies de escamas descritas en el mundo (Ben-Dov et al., 2008). En 

Colombia, en un estudio faunístico reciente (2008-2009), de insectos escama (Hemiptera: Coccoidea) 

del aguacate Kondo y colaboradores colectaron 45 taxa de estos insectos, distribuidas en siete 

familias taxonómicas (Coccidae, Diaspididae, Kerriidae, Margarodidae, Monophlebidae, 

Pseudococcidae y Putoidae); de este modo se incrementó a 53 taxa el número de insectos escama 

reportados en el país. En el mismo, se registraron tres nuevas especies de insectos escama del 

aguacate en Colombia, que incluyen Laurencella colombiana Foldi & Watson (2001) 

(Monophlebidae), Akermes colombiensis Kondo & Williams (2004) (Coccidae) y Bombacoccus 

aguacatae (Kondo, (2010). Las especies más frecuentes en aguacate en Colombia son: Ceroplastes 

rubens Maskell, Coccus hesperidum L., Protopulvinaria pyriformis (Cockerell), Pulvinaria psidii 

Maskell, Saissetia neglecta De Lotto (Coccidae), Abgrallaspis cyanophylli (Signoret), 

Pseudoparlatoria parlatorioides (Comstock) (Diaspididae), Ferrisia sp. (Pseudococcidae); así como, 

la escama blanda algodonosa del aguacate Bombacoccus aguacatae Kondo, (Kondo et al., 2011). 

Escamas o Escamas Protegidas  

Abgrallaspis cyanophylli (Signoret) 

Chrysomphalus dictyospermi (Morgan) 

Pseudoparlatoria parlatorioides (Comstock) 

(Diaspididae) 

Nombre común 

Estos insectos se conocen con los nombres de escamas, escamas protegidas o diaspídidos. Son 

insectos planos, de 1 a 2 mm de diámetro generalmente, con una cubierta de color particular. La 

hembra atraviesa por tres instares durante su desarrollo: primer instar o gateador, con patas y 

antenas desarrolladas que les sirven para explorar el árbol y el sitio donde se establecerá 

permanentemente para alimentarse; segundo instar con aspecto similar al futuro adulto; y el 

adulto hembra propiamente, que se reconoce por la presencia de tres capas cerosas (una por 

estadio), la presencia de una vulva y más poros que los estadios inmaduros (Kondo, 2011). 

Taxonomía 

Abgrallaspis cyanophylli (Signoret)  

Abgrallaspis cyanophylli (Signoret) conocida con el nombre de escama de la palma, es una 

especie polífaga (Davidson & Miller, 1990); se ubica comúnmente en el envés de hojas de 
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aguacate de las variedades Booth 8, Choquette, Lorena y en frutos de la variedad Hass (Kondo, 

2011). 

Chrysomphalus dictyospermi (Morgan) 

Chrysomphalus dictyospermi se le conoce como escama de Morgan o escama roja española. 

Presenta una cubierta circular, ligeramente convexa, con una coloración oscura bronceada en el 

centro de la cubierta (Davidson & Miller, 1990). Esta especie se encuentra comúnmente en ramas 

de las variedades Booth 7, Booth 8, Lorena y en frutos de la variedad Hass. Abgrallaspis 

cyanophylli y C. dictyospermi son los diaspídidos más comunes en frutos de la variedad Hass. 

Pseudoparlatoria parlatorioides (Comstock)  

Pseudoparlatoria parlatorioides es una escama pequeña que habita en el envés de hojas de 

aguacate en grupos grandes de hasta 600 individuos. La hembra tiene una cobertura circular 

delgada y translucida, que deja ver el cuerpo del adulto hacia adentro (Henderson & 

Crosby,2011). En Colombia se ha detectado en aguacate de las variedades Booth 7, Booth 8, 

Choquette, Lorena, Santana y Trinidad, a alturas entre 967 y 1925 m.s.n.m. Causan clorosis en 

las hojas (Kondo et al., 2011). 

Escamas Blandas  

Bombacoccus aguacatae Kondo 

Ceroplastes rubens Maskell 

Protopulvinaria pyriformis (Cockerell) 

Pulvinaria psidii Maskell 

Saissetia coffeae (Walker)  

Toumeyella sp. 

(Coccidae) 

Descripción e importancia 

Las escamas blandas son generalmente de mayor tamaño que las escamas protegidas. Son 

insectos pequeños, inmóviles, convexos o planos; muchos están cubiertos por una cera delgada 

transparente; pero también hay especies con cera abundante como las del género Ceroplastes. 

Presentan un par de placas anales, las cuales se abren para excretar la miel de rocío. La hembra 

tiene cuatro estadios, los cuales son: el primer instar ninfal o gateador que presenta patas y 

antenas; el segundo instar ninfal se parecen a los gateadores pero carecen de setas largas en las 

placas anales como el gateador; el tercer instar ninfal se parece a la hembra, pero son de menor 

tamaño que ésta. La hembra adulta es de mayor tamaño que todos los anteriores, presenta más 

poros y tiene una vulva (Kondo, 2008, 2011). 
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Bombacoccus aguacatae Kondo 

Conocida con el nombre de uvita por su tamaño grande y su color café con tonos morados 

oscuros. Se ubica en las ramas y tallos de aguacate donde se alimenta. Ataca las variedades de 

aguacate Booth, Hass y Lorena. Produce altas cantidades de miel de rocío, sobre la cual crece el 

hongo causante de la fumagina (Kondo, 2010). 

Ceroplastes rubens Maskell 

Ceroplastes rubens Conocida con el nombre común de escama cerosa rosada o roja; presenta una 

cubierta cerosa rojiza a vino tinto, de donde deriva su nombre; también posee dos pares de bandas 

blancas típicas que se proyectan hacia las márgenes. Se ubican en el haz de las hojas en las 

variedades Booth 7, Booth 8, Choquette, Lorena y Trinidad (Kondo, 2008). 

Protopulvinaria pyriformis (Cockerell) 

Se conoce como la escama piriforme. Su cuerpo es dorso-ventralmente plano, delgado y 

membranoso. En vista dorsal tiene forma de pera, anchos en la parte anterior y angostos en la 

parte anterior. Los tres instares ninfales son de color amarillo o verde pálido; cuando están 

adheridos al vegetal son traslucidos (Rivera, 1989). El ovisaco es pequeño, poco perceptible. Las 

hembras jóvenes presentan el dorso membranoso, mientras que en las hembras viejas los bordes 

se oscurecen. (Hamon & Williams, 1984). Esta especie de Coccidae, es común en Colombia. 

Cuando hay población alta, se asocia con la presencia de fumagina. Se le ha visto en las 

variedades de aguacate Booth 7, Booth 8, Lorena, Santana y Trinidad (Kondo, 2014). 

Pulvinaria psidii Maskell 

Se conoce como escama del escudo verde. El cuerpo de la hembra es de forma oval. Es de color 

verde intenso. El ovisaco está visible en la parte posterior, proyectado hacia fuera. Se ubica en el 

envés de hojas o sobre las ramas, de las variedades Booth, Lorena y Trinidad (Hamon & 

Williams, 1984). 

Saissetia coffeae (Walker)  

Saissetia coffeae es conocida como la escama hemisférica. Las hembras son hemisféricas, ovales, con 

la superficie convexa y brillante; son de color amarillo a café oscuro. Cuando éstas están jóvenes, 

presentan un escudo en forma de ñHò sobre el dorso. Se le ha visto tanto en el haz, como en el envés 

de las hojas de aguacate de las variedades Booth y Lorena (Hamon & Williams, 1984). 

Toumeyella sp. 

Toumeyella sp. es un cóccido de color café, de aspecto rugoso en los lados. Se ha encontrado en 

aguacate en las variedades Booth 7, Booth 8, Choquette, Lorena, Santana y Trinidad, a alturas 

entre 1.194 y 1.651 msnm. Este insecto puede alcanzar una población alta (Kondo, 2011). 
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Muchos de ellos excretan miel de rocío, un líquido azucarado que promueve el desarrollo de la 

fumagina. Las infestaciones de escamas son poco perceptibles; se hacen visibles cuando las hojas 

muestran decoloraciones blanquecinas o amarillentas; o simplemente cuando se secan y caen. 

Son evidentes cuando aparece la fumagina. Los daños son más severos en plántulas o en árboles 

viejos. Cuando infestan directamente los frutos, causan un daño cosmético castigado en el 

mercado (Kondo, 2011). 

El aguacate es más susceptible al daño de escamas en épocas de sequía o en el estado de 

plántulas. Las plántulas son especialmente susceptibles y pueden llegar a secarse cuando la 

población es muy alta. La especie más común en aguacate es Abgrallaspis cyanophylli (Signoret) 

(Kondo, 2011). 

El monitoreo periódico es la principal herramienta de manejo para conocer el nivel de 

infestación. Se recomienda revisar con atención el envés de las hojas y los tallos; así como estar 

atentos a la aparición de fumagina en hojas, tallos y frutos. Es necesario monitorear la presencia 

de estados inmaduros, como gateadores; para esto se utilizan cintas adhesivas alrededor del tallo 

y ramas o se coloca una hoja afectada en una bolsa y luego se observa la presencia de los 

gateadores (Anónimo, 2007). Una vez se les detecta, la primera medida de manejo es la poda de 

la estructura afectada y destruir el material infestado mediante entierre profundo o bien 

incinerándolo (Anónimo, 2007). 

Las escamas tienen abundantes enemigos naturales como depredadores y parasitoides, así como, 

hongos entomopatógenos. Por tal motivo hay que darles la primera opción de supresión a estos 

agentes naturales. Cuando la población es elevada porque acurre algún desequilibrio o 

condiciones climáticas adversas, se requiere de un manejo diferente. Los aceites agrícolas son 

útiles para el manejo de escamas en dosis que varían entre 3-5cc/litro, dependiendo de la 

infestación. Estos aceites matan las escamas en todas las etapas de desarrollo y suelen 

proporcionar un buen control. Natural oil, entre otros, pueden ser utilizados (Anónimo, 2007). El 

producto Citroemulsión, con registro para otras plagas del aguacate y el Coadyuvante Natural oil, 

pueden ser útiles para bajar la población de escamas (Observaciones personales del autor). 

Durante épocas secas, cuando la población de escamas aumente y se vean daños iniciales en el 

fruto, se puede aplicar la mezcla de Malathion (Malathion 57%) 175 cc, aceite mineral 

emulsionado (Citroemulsión) 200 cc, en 100 litros de agua (Londoño, 2006). En casos severos, 

debe consultarse un Ingeniero Agrónomo para utilizar un producto autorizado por el ICA para su 

uso en aguacate y guardar rigurosamente los períodos de re entrada y de carencia (ICA, 2012). La 

mayoría de los insecticidas de contacto no penetran la cera de las escamas, por lo que se 

recomienda aplicar los plaguicidas cuando las escamas estén en la etapa de gateador. Los 

insecticidas en este caso deberán utilizarse después de una poda sanitaria que despeje los árboles 

y permita una buena cobertura interna y externa de los árboles. Es recomendable el uso de un 

adherente para aumentar la cobertura y eficacia del pesticida. Aplicaciones de un insecticida 

sistémico en "Drench" en el suelo también puede funcionar (Anónimo, 2007). 
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Cucarrones Marceños 

Astaena aff pygidialis Moser 

Phyllophaga obsoleta Blanchard 

P. menetriesi (Blanchard) 

Anomala undulata Melsheimer  

A. cincta Say (Coleoptera: Melolonthidae) 

A estos se les denomina com¼nmente ñmarce¶osò, ñcuaresmerosò debido a que los adultos suelen 

aparecer entre los meses de marzo a mayo y más comúnmente durante el tiempo de la cuaresma, 

cuando llegan las lluvias. Se les ubica taxonómicamente en el orden Coleoptera, Familia 

Melolonthidae. 

Astaena aff. pygidialis Moser 

Astaena aff. pygidialis Moser es la especie más común en el oriente antioqueño (Acevedo, 2005). 

Las hembras son de color café, brillantes y ligeramente más grandes que los machos; los machos 

son también de color café, opacos, con la cabeza más oscura y brillante. Los élitros dan visos de 

colores frente a la luz, suavizando las punteaduras del torax y de los élitros. Los élitros frente a la 

luz dan visos de colores, encubriendo las punteaduras que tienen en el tórax y los élitros (Palacio, 

2010). 

Phyllophaga obsoleta Blanchard 

Phyllophaga obsoleta Blanchard es la especie propiamente reconocida con el nombre común de 

Marce¶o. Los adultos son de cabeza marr·n, con los ®litros de color amarillo ñquemadoò. Ha 

tenido relevancia en el oriente antioqueño por su alta prevalencia y daño en varios cultivos 

(Londoño, 2009). 

En ocasiones se presentan otras especies como Anomala undulata Melsheimer y A. cincta Say. 

Phyllophaga menetriesi (Blanchard) es abundante en los climas medios de Colombia; se le ha 

detectado en la zona cafetera central y en el departamento del Cauca (Londoño, 2008). 

Los cucarrones ñmarce¶osò atraviesan por cuatro estados de desarrollo, huevo, larva, pupa y 

adulto; están presentes en varias regiones de Colombia y su diversidad e importancia varían de 

una región a otra (Londoño et al., 2002; Londoño, 2009). Su ciclo de vida presenta las siguientes 

duraciones: adulto, 30 días; huevos, 6 días; Larvas (3 estadios): 210 días y pupa: 45 días; con la 

posibilidad de una nueva generación cada 291 días, dependiendo de las lluvias, que marcan la 

salida de los adultos (Vallejo et al., 2007). 

Los escarabajos que hacen daño en aguacate son de hábitos crepusculares y nocturnos, por lo cual 

su presencia es poco visible. Los daños los hacen principalmente los adultos durante las épocas de 

fructificación. Estos insectos-plaga son importantes en aguacate porque deterioran la calidad de 
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muchos frutos y sus larvas pueden hacer daño al consumir raíces. Los productores de aguacate del 

oriente antioque¶o consideran que pierden el 30% de la fruta por da¶o de ñmarce¶osò. Hasta el 

momento no se han registrado daños confirmados de las larvas de escarabajos en cultivos de 

aguacate en Colombia (Vásquez et al., 2010; Palacio, 2010; Vallejo et al., 2007). Los adultos hacen 

un raspado en la corteza de los frutos pequeños de 2 a 4 cm de diámetro. Este daño deja una cicatriz 

de color café que recorre parte del contorno del fruto. Aunque este daño no afecta la pulpa, si 

demerita la fruta para la comercialización. Atacan también hojas y flores jóvenes, dejándolas 

rasgadas o esqueletizadas; en ataques severos dañan los meristemos apicales, atrofiando el punto de 

crecimiento. 

Aparece entre los meses de marzo y junio, con picos de vuelo en abril para los municipios de Santa 

Rosa de Osos y La Union; mayo en San Vicente, Rionegro y El Carmen de Viboral y junio en el 

municipio de Entrerrios, departamento de Antioquia (Acevedo, 2005). Durante el día los adultos de 

escarabajos buscan el suelo donde permanecen escondidos hasta que llegue la noche (Londoño et 

al., 2002). 

Las especies A. pygidialis, P. obsoleta y A. undulata predominan entre los 2.100 y 2.500 msnm 

(Ruiz y Pumalpa, 1987; Yepes, 1994; Lucero et al., 2006) y P. menetriesi entre los 1.400 y 1.800 

msnm (Bran, 2005; Londoño et al., 2002; Palacio, 2010; Villegas et al., 2008; Yepes, 2011). La 

emergencia de los adultos está asociada con la llegada de las lluvias durante los meses de marzo a 

junio en el oriente antioqueño y septiembre a octubre en el Eje Cafetero, Cauca y norte del Valle 

del Cauca; por lo tanto, en dichos meses se inicia la infestación (Acevedo, 2010). Se ha observado 

que la acumulación de materia orgánica de origen animal atrae a los adultos para la postura 

(Londoño et al., 2002). 

El manejo del cucarrón marceño debe ser preventivo. Se recomienda la captura de adultos durante 

la temporada de vuelo; para ello se utiliza la trampa de luz ultravioleta, BLb, ó la trampa de mechón 

con ACPM. Así mismo, realizar campañas comunitarias para la captura de los escarabajos 

(Londoño et. al., 2002). Esta práctica elimina un gran número de adultos, de tal forma que las 

posturas disminuyen y por lo tanto su descendencia. La aplicación de la bacteria Bacillus popilliae 

Dutky al suelo, produce la ñenfermedad lechosaò en larvas y ayuda al manejo. Los insectos 

infectados que mueren, se estallan y liberan las esporas infectivas de la bacteria y potencian la 

colonización del suelo tratado (Londoño et al., 2001). 

El hongo entomopatógeno Beauveria bassiana para Astaena pygidialis y Metarhizium anisopliae 

(Metchnikoff) para P. obsoleta son útiles en dosis de 1,5 kg i.a./ha, aplicados mitad al suelo y 

mitad al follaje; ambos atacan todos los estados de desarrollo del insecto y les causan la muerte. 

Otros enemigos naturales útiles en el manejo son los nemátodos de los géneros Steinernema y 

Heterorhabditis (Sáenz, 2004; Melo et al., 2010) y los parasitoides (Londoño, 2005). 
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Insectos del tallo y ramas 

Perforador del tallo y ramas del aguacate 

Copturomimus perseae Hustache 

Coleoptera:Curculionidae 

A Copturomimus perseae se le conoce como el perforador de tallo o taladrador de la corteza del 

aguacate. Se le ubica taxonómicamente en el orden Coleoptera, familia Curculionidae. En 1946, 

fue reportada como especie nueva para Colombia por el Dr. Hustache (Mariño, 1947). 

C. perseae es un coleóptero pequeño de 3.7 a 4.2 mm de largo de color negro-café; densamente 

cubierto de pequeñas escamas que le dan tonalidades cenizas o amarillas. El cuerpo tiene forma 

sub-elíptica. Sobre los élitros cerrados se aprecia una mancha de forma romboide, cenicienta, con 

dos manchas oscuras en su interior de color café o negro, separadas por la sutura. Los adultos 

tienen el pico curvado hacia adentro. Los huevos son puestos en las ranuras de la corteza. Las 

larvas son de color blanco, ápodas, con cabeza de color café, de 0.8 cm en su máximo desarrollo. 

Las pupas son ovoide, de colora amarillo y ojos café, con 0.6-0.7 cm de largo (Mariño, 1947). 

El período de incubación de los huevos es de 8 a 11 días en promedio, a una temperatura de 35 

°C (Mariño, 1947). 

Las larvas barrenan el tallo o las ramas de cualquier edad (Saldarriaga, sf). Se manifiesta como 

puntos negros cubiertos con exudaciones blancas, que corresponden a galerías con larvas en su 

interior (Caicedo y Carabalí, 2014). Las galerías se cubren con los residuos de la alimentación. 

En ramas jóvenes las galerías pueden llegar al cilindro central causando secamiento de la misma. 

La salida del adulto de las galerías deja un orificio de 3-4 mm de diámetro que asemeja un tiro de 

munición. Cuando los ataques son severos puede ocurrir la muerte del árbol. Las pérdidas en la 

producción pueden ascender al 85% (Mariño, (Mariño 1947; Saldarriaga, sf; ICA, 2012). En 

plántulas de vivero, los daños ocurren principalmente en la parte baja del tallo principal; en 

ocasiones puede haber ataques en cercanías a la zona del injerto (Caicedo y Carabalí, 2014). 

El monitoreo periódico en huertos permite estar atento a una infestación por esta plaga (Caicedo 

y Carabalí, 2014). En México se usan las trampas pegajosas para el monitoreo de adultos (Téliz y 

Mora, 2007). En Colombia, se recomienda utilizar la trampa piramidal para apoyar el monitoreo. 

Una vez se detecte en un árbol, se debe hace poda de ramas afectadas y la cicatrización de la 

misma con vinilo o con fungicida, así como, la marcación de dicha rama para seguimiento de la 

infestación (Carabalí, 2011). En caso de daños severos a un árbol, éste debe eliminarse. Los 

residuos de la poda deben sacarse del lote y quemarse (ICA, 2012). 

Los hongos entomopatógenos Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) han 

sido utilizados en México para una especie cercana y los resultados han sido favorables (Aguirre-

Paleo et al., 2011). Dada la baja eficiencia de insecticidas químicos cuando se tienen 
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infestaciones altas, con larvas dentro de las ramas, los hongos entomopatógenos mencionados son 

una alternativa válida. Los nemátodos de los géneros Steinernema y Heterorhabditis son 

considerados promisorios para el manejo de esta plaga (Carabalí, 2011). 

En vivero debe seguirse procedimientos que aseguren la calidad sanitaria de la semilla sexual 

utilizada como patrón y de las yemas utilizadas como injerto. Así mismo, se deben hacer 

inspecciones periódicas que permitan la detección temprana de infestaciones. En este caso son 

particularmente útiles los agentes de control biológico mencionados en el párrafo anterior. 

Además, se sugiere pintar los tallos con un color blanco u otro visible, para la detección temprana 

de síntomas (Carabalí, 2011). 

Insectos del Fruto 

Barrenador grande de la semilla de aguacate 

Heilipus lauri (Boheman) (Coleoptera: Curculionidae) 

Se le conoce comúnmente como barrenador grande o picudo del aguacate. Se ubica 

taxonómicamente en el orden Coleóptera, familia Curculionidae. 

En Colombia, se detectó su presencia en zonas productoras entre 400 y 2450 msnm (Hoyos y 

Giraldo, 1984; Carabalí 2011; ICA, 2012). 

El adulto es un cucarrón de color negro o marrón oscuro brillante, con dos bandas amarillas 

incompletas en los élitros de forma alargada, que se extienden de lado a lado; mide entre 14 a 17 mm 

de largo. Poseen un pico largo y curvo, siendo más prominente en las hembras (Caicedo et al., 2010). 

Los huevos son ovalados, de color verde. La larva es de color blanco, ápoda, con la cabeza de color 

café; el cuerpo es robusto y curvado; mide 15-25 mm de longitud. La pupa es de forma oval, de color 

blanco cremoso y descubierta (Ebeling, 1950; Castañeda, 2008; Caicedo et al., 2010). 

El ciclo completo de H. lauri dura entre 72-80 días (26 ± 2° C, 60-70% HR) y los adultos 

presentan una longevidad entre 181 a 464 días (Castañeda, 2008). Los huevos son puestos dentro 

de frutos en crecimiento y tienen una duración de 12-15 días. La larva pasa por cinco instares y 

dura en promedio 65.35±1.42 días; la pupa dura 15.14 ± 0.33 días (Caicedo et al., 2010). 

El adulto se alimenta de hojas, yemas, brotes y frutos (Ebeling, 1950; Castañeda, 2008; Caicedo et 

al., 2010); hace daños en el fruto para alimentarse y para ovipositar. Perfora el fruto con su pico y 

coloca el huevo en el interior. Puede hacer entre 1-5 perforaciones por fruto. La larva atraviesa la 

pulpa y se instala en la semilla donde se alimenta. Causa pudrición de la pulpa y destrucción de la 

semilla. Ocasiona la caída de fruto. La pupa se forma allí mismo (Caicedo et al., 2010; Garbanzo, 

2011). Este insecto-plaga ataca principalmente frutos pequeños de 3-4 cm de diámetro (ICA, 2012). 

La revisión periódica de frutos permite conocer infestaciones tempranas. Se deben revisar tanto 

frutos adheridos al árbol, como frutos caídos al suelo. En especial, se deben revisar frutos con un 
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tamaño de 3-5 cm. Cuando se detecta el daño, se revisan frutos de todos los tamaños. Los frutos 

colectados se parten y se revisan cuidadosamente para buscar estados inmaduros de H. lauri. Para 

la detección de adultos, se sacude una rama expuesta al sol y se cuentan los adultos que caigan. 

Para facilitar la detección de adultos, es conveniente colocar un plástico blanco debajo del árbol 

antes de agitar la rama (Senasica, 2012; citado por (Caicedo et al., 2010) 

Cuando se encuentren insectos o síntomas de esta plaga en una finca se debe avisar a la oficina 

más cercana del ICA. Es importante manejar los focos inmediatamente se detectan y evitar la 

diseminación de la plaga (Carabalí, 2011; Senasica, 2012). Los frutos con daño se deben sacar 

del lote y enterrar en un hueco destinado para este fin; debe asegurarse que quedan bien tapados 

con una capa de suelo de 30cm, bien apretada (Carabalí, 2011). 

Durante la época en que los frutos están pequeños, debe mantenerse el plato del árbol despejado 

de malezas. Esto reduce los niveles de infestación (Martínez, 1994). 

En lotes infestados con H. lauri se puede aplicar un insecticida cuando los árboles tiene los frutos 

pequeños, menores de 5 cm (ICA, 2012). El insecticida Tiametoxan (10g/L) es útil para este 

propósito, ya que permite una reducción del 25% de los frutos afectados después de 20 días de 

aplicado (Orjuela, 2011; Carabalí, 2011). 

Los hongos entomopatógenos B bassiana y Metarhizuim anisopliae, en mezcla con un aceite 

agrícola como coadyuvante, permiten manejar la plaga (Senasica, 2012). 

En Colombia, las acciones del ICA en el Eje Cafetero y Antioquia han permitido la detección de 

dos enemigos naturales actuando como parasitoides de larvas de H lauri. Estas son las avispas 

Cremaster sp. (Hymenoptera:Ichneumonidae) y Leptochelonus sp. (Caicedo et al., 2014). 

Polilla de la semilla de aguacate 

Stenoma catenifer Walsingham (Lepidoptera: Oecophoridae) 

Se le conoce con el nombre de pasador del fruto del aguacate, barrenador del hueso, taladrador 

del aguacate, polilla del fruto del palto, entre otros nombres. Se le ubica taxonómicamente en el 

orden Lepidoptera, familia Oecophoridae. 

El adulto es una polilla amarillo-grisáceo, con una expansión alar de 25-28 mm. La cabeza 

presenta un penacho con escamas abundantes y erizadas de color café rojizo. En las alas 

anteriores presenta 25 manchas de color negro en forma de puntos, que forman una ñSò invertida. 

Las antenas son filiformes y largas. Los palpos labiales son largos y extendidos hacia arriba, 

cubiertos con escamas de color claro. El tórax está cubierto por escamas de color café pajizo 

(Senasa, 2006). 
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Los huevos son pequeños, de 0,4 a 0,6mm de diámetro y 0.6 mm de largo en promedio, con 

superficie rugosa y estrías longitudinales. Recién puestos son de color verde claro y luego se 

tornan blanco cremoso y café (Senasica, 2012). Las larvas son de color crema recién nacidas, con 

la parte ventral de color violeta. En el quinto y últimos instar su color cambia a violeta en la parte 

dorsal y azul turquesa en la ventral (Manrique et al., 2010; Carabalí, 2011). Miden 22 mm.en su 

máximo desarrollo. Abandonan el fruto y se convierten en prepupa. En esta etapa, la prepupa es 

de color azul turquesa, llamativo, y luego se vuelve más oscura. En el suelo tejen un capullo débil 

para empupar. La pupa, de 10mm de largo, es de color café, con unas fibras de seda delgadas; es 

de tipo obtecta; presenta dimorfismo sexual, caracterizado por la presencia en los machos de un 

esclerito en el último segmento abdominal (Senasica, 2012). 

Los adultos tienen una longevidad de 3 a 6 días. La hembra tiene una fecundidad promedio de 

240 huevos. Coloca los huevos de manera individual o gregaria, sobre grietas, hendiduras o 

puntos necróticos del tallo, en la epidermis del fruto o el pedúnculo, en la inserción de éste último 

con el fruto y con una mayor frecuencia en las fisuras de las ramas. La presencia de huevos se 

observa a los 2,5 días después de la emergencia de adultos (Manrique et al., 2010; Carabalí 2011. 

El tiempo promedio de duración del estadio larval es de 19 a 21 días (Senasica, 2012). El 

desarrollo de la pupa se cumple en un tiempo promedio de 10,6±0,24 días (Manrique et al., 2010; 

Carabalí, 2011). 

Otros hospederos, incluyen a P. schiedeana y a otras plantas silvestres del género Persea, 

Beilschmiedia spp. y Chlorocardium rodei (Ebeling, 1959; Cervantes et al., 1999; CABI, 2005). 

Es una plaga de importancia cuarentenaria para el mercado de Estados Unidos. La larva causa 

daño al alimentarse de la pulpa y la semilla, demeritando su calidad y causando la caída de frutos. 

Cada larva puede deteriorar entre 8 y 12 frutos. En este estado también barrenan las ramas verdes 

y terminales. Construyen túneles o galerías alargadas al interior de las ramas (Hoddle, 2011); 

Orjuela, 2011; Wolfenbarger y Colburn, 1966). La presencia de esta plaga se detecta por los 

desechos alimenticios que permanecen adheridos a los orificios realizados en frutos y ramas. 

Cuando la larva termina su desarrollo, sale por el mismo orificio de entrada y cae al suelo donde 

empupa. Las pérdidas oscilan entre 10 y 40% de la producción en el Eje Cafetero y pueden llegar 

hasta el 50% en el Valle del Cauca. (Carabalí, 2011). 

Se ha detectado que los ataques de la plaga se presentan con más frecuencia en árboles cercanos a 

bordes boscosos o en lotes donde la sombra al interior de los árboles predomina (observaciones 

personales de asistentes técnicos y administradores de fincas). 

El manejo de S. catenifer comienza con el monitoreo periódico del huerto, haciendo énfasis en la 

revisión de frutos y ramas (ICA, 2012). Las trampas de luz negra también son útiles para el 

monitoreo, así como, las trampas con feromona (Hoddle et al., 2011; Carabalí, 2011). Cuando se 

detecte la plaga o un síntomas asociado a la misma, de debe reportar ante la oficina del ICA más 

cercana (ICA, 2012). 
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La principal estrategia de manejo es la práctica cultural de recolección semanal de estructuras 

afectadas, frutos y ramas, y su respectiva destrucción. El material infestado debe sacarse del lote 

y enterrarse en un hueco amplio, donde se pise con una capa de tierra de 30 cm para interrumpir 

el desarrollo del insecto (Carabalí, 2011). Cuando la incidencia es alta y resulta abundante 

material de infestado después de la poda, éste se debe eliminar a través de la quema (Orjuela, 

2011; Carabalí, 2011). 

Los enemigos naturales encontrados en Colombia afectando S. catenifer son varios. A través de 

la técnica de huevos centinelas de Sitotroga cerealella (Lepidoptera: Gelechiidae), se detectó 

Trichogramma pusillun Querino & Zucchi en huertos de aguacate. Se ha confirmado el 

parasitismo de T. pretiosum lográndose sólo un 36% de eficiencia (Carabalí, 2011). También se 

detectó el parasitismo de  

Apanteles sp. (Hymenoptera: Braconidae), como parasitoide de larvas de cuarto y quinto instar 

(Puentes y Moreno, 1992; Carabalí, 2011). 

El manejo de S. catenifer con insecticidas es recomendable sólo si se observa una población alta. 

Las aplicaciones se realizan en el siguiente ciclo de producción, al inicio de la formación de 

frutos. Se enfatiza que una vez el fruto esté perforado, el manejo de larvas con químicos, no es 

recomendable, porque no es eficiente (ICA, 2012). Los insecticidas Carbaryl (Sevin), en dosis de 

1,5-3g/L); Thiacloprid+Deltametrina (Proteus OD), en dosis de 0,9 cc/L; Bacillus thuringiensis 

var. Kurstaky (Dipel polvo de 32.000 u.i.) son útiles para el manejo (Saldarriaga et al., 1981; 

experiencias personales del autor). 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN A TRAVÉS DE INVESTIGACIÓN E 

INNOVACIÓN EN LA SANIDAD DEL AGUACATE  

Colombia ha adelantado los siguientes proyectos de investigación relacionados con la sanidad del 

aguacate, los cuales contribuyen a generación de modelos de producción: 

Desarrollo de estrategias para la prevención y manejo de Monalonion velezangeli Carvalho & 

Costa. 

Reconocimiento, daño y opciones de manejo de insectos perforadores de frutos y ramas de 

aguacate (Persea americana Mill.) en Colombia. 

Reconocimiento de ácaros e insectos escama en aguacate; especies de importancia económica y 

enemigos naturales. 

Opciones biológicas y no convencionales como estrategia para el manejo de trips en aguacate en 

los departamentos del Valle y Tolima. 
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Obtención, identificación y caracterización de microorganismos entomopatogenos nativos, con 

potencial uso en el control de trips (Thysanoptera) en el cultivo del aguacate Persea americana. 

5. Determinación de los factores incidentes en la prevalencia del problema fitosanitario de mosca 

blanca en aguacate (Persea americana Mill) Hass en el norte del Tolima. 

Las interacciones de la rizósfera como base para el manejo eficiente de la nutrición y sanidad del 

aguacate en Colombia. 

Colección, caracterización y multiplicación clonal de selecciones criollas de aguacate con énfasis 

en la identificación de patrones con tolerancia a Phytophthora spp. 

Delimitación y establecimiento de áreas potenciales libres o de baja prevalencia de plagas 

cuarentenarias de aguacate Hass en el Oriente de Antioquia y Norte del Tolima. Medidas para la 

mitigación de riesgos para acceder a nuevos mercados. 

Aumento de la productividad del aguacate mediante el uso de polinizadores en tres zonas 

productoras de Colombia. 

Desarrollo Tecnológico, Productivo y Comercial del aguacate en Antioquia: 11.1 Desarrollo de  

programas para el manejo de plagas en aguacate. 11.2 Índices de cosecha y poscosecha para 

aguacate Hass en Antioquia, cumplimiento de normas y requisitos demandados por los mercados. 

11.3 Desarrollo y oferta de materiales certificados de aguacate para Antioquia con calidad 

genética, fisiológica y sanitaria: sistemas productivos sostenibles. 11.4Caracterización  

ecofisiológica y productiva de aguacate Hass. 11.5Estudio de los ambientes potenciales y  

competitivos para la producción de aguacate Hass en Antioquia. 

La zona tropical hace que la producción en Colombia sea diferente. Se apuesta a generar y 

mantener modelos productivos sostenibles de aguacate en el país, con soluciones tecnológicas 

amigables con el ambiente, que permitan consolidar y abastecer mercados nacionales e 

internacionales con fruta de calidad a precios competitivos. Los sistemas productivos en el país 

deben estar conformados por genotipos (patrón/copa) con identidad genética probada y crecidos 

en ambientes con la mejor oferta edafo-climatica para minimizar las prácticas de manejo 

agronómico. El país debe desarrollar sinergias entre las instituciones de ciencia y tecnología con 

los distintos eslabones de la cadena para apoyar la generación de modelos productivos eficaces y 

eficientes. 

Los esfuerzos se han hecho desde las distintas entidades de ciencia y tecnología. Es necesario 

propender por la articulación de las mismas para hacer eficientes los recursos de financiación y 

las capacidades instaladas en el país. Con el esfuerzo conjunto se lograrán avances significativos 

en el manejo del cultivo a través de la generación de modelos productivos. 
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ANTHROPOENTOMOPHAGY IN LATIN AMERICA: A BRIEF ACCOUNT OF THE 

IMPORTANCE OF EDIBLE INSECTS TO LOCAL COMMUNITIES 

 

Título breve: Insectos comestibles en Latinoamérica 

 

Resumen. Antropoentomofagía se produce desde el norte a la parte sur de América Latina. 

Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y México se destacan como los países de América Latina 

que tienen el hábito de consumir insectos presentando tanto biológica y una diversidad étnica. 

Por lo menos 735 especies de especies de insectos se consumen de acuerdo con su abundancia 

durante varias épocas del año cuando están disponibles. Sin embargo, si el biosociodiversity ricos 

se encuentran en países de América Latina se tiene en cuenta, a continuación, se puede decir que 

el fenómeno de la antropo-entomofagia se ha subestimado. Teniendo en cuenta las cualidades 

nutricionales que los insectos tienen, deben ser considerados como recursos renovables 

disponibles para la explotación sostenible con el objetivo de reducir el problema de la 

desnutrición y el hambre en muchas partes del mundo. 

 

Palabras clave: Nutrición. Cultura. Etnicidad. Etnoentomología. 

 

Abstract. Anthropoentomophagy occurs from northern to southern parts of Latin America. 

Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, and Mexico stand out as the Latin American countries that 

have the habit of consuming insects by presenting both a biological and an ethnic diversity. At 

least 735 species of insect species are consumed in accordance with their abundance during 

several seasons of the year when they are available. However, if the rich biosociodiversity found 

in Latin American countries is taken into account, then it can be said that the phenomenon of 

anthropoentomophagy has been underestimated. Considering the nutritional qualities that insects 

have, they should be considered as renewable resources available for sustainable exploitation 

aiming at reducing the problem of malnutrition and hunger in many parts of the world. 

 

Key words: Nutrition. Culture. Ethnicity. Ethnoentomology. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En todo el mundo, los insectos siempre han sido explotados para una variedad de propósitos 

(Sutton, 1995). El conocimiento acerca de los insectos y otros artrópodos se ha expresado en una 

serie de manifestaciones espirituales, religiosas, cosmológicas, mitológicas, artísticas, orales y 

físicas que han permitido la supervivencia de las sociedades indígenas y locales (Ribeiro y 

Kenhíri, 1987; Costa-Neto, 2002; Ramos-Elorduy, 2009; Vera y Brand, 2012). Tanto los 

conocimientos entomológicos tradicionales (etnoentomología) y las prácticas vinculadas a ellos 

se han transmitido de generación en generación, especialmente a través de la tradición oral, y 

enriquecido con nueva información (Posey 1986; Ramos-Elorduy, 2009). 

 

Considerando los insectos como fuente de proteínas, estos animales han sido utilizados como 

productos alimenticios desde los albores de la raza humana (van der Merwe et al., 2003). Las 

estimaciones del número de especies de insectos que son consumidos por los seres humanos 

varían. Dependiendo de la especie y estadio, son ricos en proteínas, grasas, hidratos de carbono o 

sales, proporcionando a los consumidores nutrientes valiosos que son razonablemente fáciles de 

obtener, por lo general mediante la selección de los animales en su hábitat natural (Ramos-

Elorduy et al., 1997, 1998a, 1998b). El consumo de insectos es generalizado ya que las especies 

comestibles son utilizadas por aproximadamente tres mil grupos étnicos en 120 países. Casi todos 

los taxones se consumen, pero algunos grupos sólo a nivel local (Ramos-Elorduy, 2000). 

 

En América Latina los insectos contribuyen de manera significativa a la seguridad y los medios 

de subsistencia alimentaria de los pueblos (Vantomme, 2010; Van Huis et al., 2013). 

Antropoentomofagía es el nuevo término utilizado para describir el consumo humano de los 

insectos y los productos hechos por ellos, por ejemplo la miel. Los datos etnográficos sobre la 

práctica de la antropoentomofagía en América Latina remonta al siglo XVI, proporcionados por 

cronistas, exploradores y naturalistas que hicieron los primeros registros sobre la rica 

biodiversidad y los pueblos indígenas que encontraron (Lenko y Papavero, 1996). 

 

Los insectos juegan un papel importante en cualquier sistema económico, a pesar de que 

representan sólo una pequeña parte del total de recursos adecuados para su uso (DeFoliart 1989; 

Morris 2008; Vantomme 2010). Sin embargo, debido a razones etnocéntricas, ya que no se toman 

debidamente en cuenta en algunas culturas, se ha registrado una tendencia a ignorar u omitir su 

relevancia. O cuando se mencionan, tenemos sólo sus nombres nativos, y por lo que es difícil 

conocer su identidad taxonómica (Posey, 1987). Curiosamente, los insectos son todavía 

insuficientemente investigados por los antropólogos, se consideran generalmente como recursos 

marginales en los estudios sobre los usos de los distintos recursos disponibles. Además, la 

explotación racional de estos recursos sigue siendo considerado negativamente por muchos 

gobiernos (Costa-Neto, 2002). 
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Este artículo presenta una breve descripción del estado del arte de la antropoentomofagía en 

América Latina, llamando la atención sobre la importancia de los estudios etnoentomológicos. 

 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ANTROPOENTOMOFAGÍA EN AMÉRICA 

LATINA  

 

Respecto al uso de insectos como alimento humano en esta zona multicultural que es América 

Latina, seguido de un análisis bibliográfico desde 1560 hasta la actualidad, no hay representación 

de los datos de uso de insectos comestibles en relación con el número de especies o individuos. 

Se presume que el uso convencional como fuente de alimento es mucho más generalizada 

(Paoletti et al., 2001). También se evaluó la distribución geográfica de los datos. Hay tendencias, 

pero para hacer un análisis completo es difícil. Como Ramos-Elorduy (2011) dice: "El grado de 

entomofagía en un país es muy variable y está influenciado por la historia, la tradición y la 

sociedad". De hecho, la predilección de los insectos comestibles difiere según el sabor, el valor 

nutricional, las costumbres étnicas, los tabúes locales, los antecedentes familiares y la fácil 

disponibilidad (van Huis, 2003). 

 

La base de datos de Jongema (2013) enumera 735 especies de insectos que son científicamente 

identificados (Tabla 1). Los insectos comestibles predominantes son los escarabajos (Coleoptera), 

abejas, avispas y hormigas (Hymenoptera), mariposas y polillas (Lepidoptera), y las termitas 

(Isoptera). Hay pocos informes del consumo de insectos por las personas en los países de 

América Central. Esto es sorprendente teniendo en cuenta el uso intensivo de insectos 

comestibles en México y en países como Colombia, Ecuador, Venezuela y Brasil (ver Tabla 1). 

El número de especies de insectos comestibles en muchos países se subestima, y los datos 

disponibles deben actualizarse regularmente. Como estima Ramos-Elorduy (2005), hay 545 

especies comestibles registrados para México, mientras que Onore (1997) registra un total de 83 

especies comestibles en Ecuador y Costa-Neto y Ramos-Elorduy (2006) registraron 95 especies 

utilizadas por 39 etnias de Brasil. 

 

El consumo de insectos se produce en diversos contextos socio-culturales. Se consumen como 

inmaduros (ninfas, larvas y pupas) y adultos, en parte o en su totalidad, así como los productos 

elaborados por ellos, tales como la miel, el propóleo, polen, jalea real y cera. La ingestión ocurre 

tanto directa como indirectamente. El uso directo se da a través de la ingestión de larvas de 

escarabajos, abejas y avispas o la ingestión de hormigas, mientras que el uso indirecto ocurre con 

la ingestión de miel de abejas y avispas. Se observó que muchas especies de insectos se 

consumen no sólo como alimento sino también como medicina. Por esta razón, la hipótesis de la 

entomofauna nutracéutica ha sido postulado (Costa Neto et al., 2006).  

 

Los habitantes de zonas rurales, que viven en el campo y reúnen los insectos comestibles 

secuencialmente a lo largo del año, saben muy bien el tiempo y lugares para obtenerlos, las 

cantidades que se espera, el escenario preferido o el sexo, el tamaño, el tipo, el horario, las 
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plantas hospedantes, peligros involucrados, tipo de material utilizado en su captura y tiempo 

productivo (Dzerefos et al., 2013). En vista de ello, es esencial registrar la cantidad rica de los 

conocimientos tradicionales, las costumbres y prácticas de los pueblos indígenas, ya que, sin 

duda, son los representantes vivos de su propia cultura (Petiza et al., 2013). Ellos presentan un 

conocimiento íntimo de su entorno biológico, son manipuladores expertos de los procesos 

ecológicos y tienden a adoptar prácticas de gestión sostenible de los recursos (Posey et al., 1984). 

 

Tabla 1. Número de especies de insectos comestibles en los países de América Latina. Fuente: 

Jongema (2013). 

 

País Número de especies Porcentaje 

   
México   415 57 

Brasil  122 17 

Ecuador  78 11 

Colombia  51 7 

Venezuela  39 5 

Indias Occidentales 6 0,8 

Guyana  4 0,5 

Nicaragua  4 0,5 

Perú  3 0,4 

Chile  3 0,5 

Paraguay  2 0,2 

Bolivia  1 0,13 

Honduras  1 0,13 

Panamá  1 0,13 

Jamaica  1 0,13 

Guatemala  1 0,13 

Surinam  1 0,13 

Trinidad  1 0,13 

Barbados  1 0,13 

Total 735 100 

   

En cuanto a la comercialización, el comercio se produce generalmente con especies que han 

aumentado la demanda, que poseen mejor sabor, que pueden ser más fácilmente obtenidas o 

pueden ser manejadas de modo sencillo, y para tener una abundancia significativa o se pueden 

cultivar fácilmente, y son polivoltinas (Ramos- Elorduy, 2009, 2011). Por otro lado, algunas 

especies han sido cultivadas desde antes de la colonización, como son las cochinillas 

(Dactylopius coccus, D. tomentosus y D. indicus) y los insectos acuáticos en México. También 
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hay protocultivo de hormigas (Atta spp., Liometopum spp.) y avispas (Polybia spp.). El cultivo 

formal se produce con grillos, saltamontes, abejas sin aguijón, moscas, cucarachas, escarabajos, 

mariposas diurnas y nocturnas. 

Teniendo en cuenta la rica biosociodiversidad que se encuentra por toda Latinoamérica, se podría 

señalar que en una sociedad que rechaza el consumo de insectos que hay algunas personas que 

superen dicho rechazo, pero la mayoría continuarán con esta actitud. Va a ser muy difícil 

convencer a toda una sociedad que los insectos son totalmente aptos para el consumo. En los 

países latinoamericanos, donde los insectos ya siguen consumiéndose, una parte de la población 

desprecia el consumo y lo asocia con la pobreza y la indianidad (Katz, 2011). También hay 

ejemplos de personas que han tenido el hábito de consumirlos y abandonaron ese hábito debido a 

la vergüenza, y porque no quieren ser clasificados como indígenas o pobres (Costa Neto, 2011). 

Según Katz (2011), si el consumo de insectos como alimento de lujo debe ser promovido, 

entonces habría más posibilidades de que algunas personas que no presentan este hábito a superar 

las ideas en las que fueron educados. Y esto también podría ayudar a revalorizar el consumo de 

insectos por aquellas personas que ya los comen. 

 

En general, la antropoentomofagía está subestimada. Los insectos comestibles son uno de los 

recursos renovables que están disponibles para la exploración sostenible para aliviar la 

desnutrición y el hambre en el mundo. A través de la selección de insectos adecuados para el 

consumo humano, las personas, especialmente de los grandes centros urbanos, necesitan revisar 

sus hábitos alimenticios y considerar, a la luz de los conocimientos actuales, el potencial nutritivo 

ofrecido por los insectos, dada la gran cantidad de proteínas, grasas, vitaminas y minerales que 

presentan. El descubrimiento de un nuevo plato hace más por la felicidad de la humanidad que el 

descubrimiento de una nueva estrella (Boyle, 1992). 
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Resumen. En la actualidad están aceptadas seis herramientas de manejo integrado de ácaros 

ñMIAò, dentro de las cuales el manejo de la resistencia y la tolerancia del hospedero es la de 

menos aplicación, al menos en lo referente a Colombia. La araña bimaculada Tetranychus urticae 

Koch (1836), como especie polífaga, es una de las plagas clave en la agricultura mundial y es 

sabido que todo vegetal, por evolución conjunta, está en condiciones de defenderse por medio del 

metabolismo secundario. Es así como el objetivo de este trabajo ha sido evaluar una formulación 

con base en glucosamina (KlingQuel
®
 Raíces), como inductor del metabolismo secundario, para 

el manejo de poblaciones de ácaros en cultivos de fríjol (variedad: Ica Cerinza) y rosa (variedad: 

Charlotte). En este artículo se presenta una revisión bibliográfica de la fisiología en la relación 

planta:ácaro, junto a dos trabajos llevados en condición controlada en invernadero. Los resultados 

de campo muestran controles superiores al 60% a partir de los ocho días de la inducción 

metabólica, sin manifestar efectos negativos en los materiales vegetales evaluados, lo que 

viabiliza la sexta herramienta del MIA en la producción agrícola. 

Palabras clave: Elicitores. Manejo integrado. Glucosamina. Antibiosis. No Preferencia. 

Abstract. Currently are accepted six tools in integrated mite management ñIMMò, within which 

the handling of resistance and tolerance of the host is the least used regarding Colombia. Two 

spotted mite Tetranychus urticae Koch (1836), as polyphagous specie, is a key pest worldwide in 

agriculture, and is well known that all plant, by evolution, can warding off attack by their natural 

enemies by secondary metabolism. In this way, the goal has been to evaluate glucosamine based 
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formulation (KlingQuel Raíces, a trade mark), as secondary metabolism inductor, to control mite 

populations on bean (variety: Ica Cerinza) and roses (variety: Charlotte). In this paper it is 

presented a theoretical framework on the plant:mite relationship, together with two trials carried 

out under controlled environment in greenhouses. In field tests, efficiencies were recorded up to 

60%, after eight days of metabolic induction, without negative effects on plant materials, making 

feasible the application of the above mentioned sixth tool of MIA, in crop production.  

Key words: Elicitors. Integrated Management. Glucosamine. Antibiosis. No Preference. 

 

INTRODUCCIÓN  

La palabra asediar significa importunar, molestar o incomodar con alguna pretensión. Es así 

como en este trabajo, bajo la anterior acepción, el blanco del asedio es la arañita bimaculada 

Tetranychus urticae Koch (1836), mientras que la pretensión ha sido lograr su decline 

poblacional, con el concurso de la planta hospedera. Durante los últimos años se ha venido 

trabajando sobre Manejo Integrado de Ácaros (MIA ), lo cual consiste en incluir herramientas 

compatibles para mantener poblaciones a niveles que no impacten económicamente las 

producciones. La hormoligosis, entendida como el proceso fisiológico por medio del cual se 

estimula reproductiva y metabólicamente una población de ácaros, una vez ha sido expuesta a 

factores estresantes (xenobióticos o ambientales), fue quizás la justificación histórica del MIA,  

cuyos componentes según Hoy (2011) son:  

V control químico,  

V control cultural, 

V control biológico, 

V monitoreo de plaga y benéficos, 

V normas regulatorias, y 

V manejo de la resistencia y la tolerancia del hospedero.  

El sexto componente ha sido el menos implementado, debido a la dilucidación tan reciente de los 

mecanismos de activación de defensa de la planta, como al escaso entendimiento que se tiene de 

la relación planta:ácaro. 

El objetivo de este artículo es revisar los avances científicos en el campo de la fisiología de los 

ácaros, la fisiología de la planta y la relación planta:ácaro, para dar herramientas para inducir 

resistencia y alistar la planta para la tolerancia. Se presentan resultados de control por medio de 

activadores de defensas contra herbívoros, in vivo, bajo experimentos diseñados estadísticamente.  

Se han detectado dos limitantes en la introducción de estas nuevas tecnologías: 

V La discriminación de funciones en los manejos nutricional, fisiológico y fitosanitario que 

se da en muchas organizaciones, las cuales deben converger forzadamente en el sexto 
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componente del MIA , lo que exige el concurso y la coordinación de los responsables de 

las tres disciplinas mencionadas, 

V La diferencia de los conceptos fitoterapéutico y profiláctico. En el segundo caso, se busca 

disminuir la densidad de ácaros/planta, prevenir incrementos súbitos de poblaciones, sin 

ofrecer resultados de muerte de individuos en horas. Los manejos de resistencia y 

tolerancia, deben ser evaluados en lapsos que incluyan dos a tres ciclos poblacionales de 

la plaga que se busque asediar, lo cual en el caso de T. urticae compromete periodos de al 

menos 45 días para valorar este tipo de componente en una estrategia MIA . 

El alcance más importante que desencadenará esta clase de trabajos es la disminución en la tasa 

de aplicación de agroquímicos y la prevención de selección de poblaciones resistentes. 

1. REVISIÓN DE LITERATURA  

1.1 Algunos aspectos fisiologicos en Tetranychidae 

El éxito de los ácaros como parásitos de plantas se debe a tres atributos aparentemente 

inexpugnables: (1) son criaturas muy prolíficas, (2) tienen ciclos de vida cortos y (3) tienen la 

capacidad para sobre alimentarse de sus hospederos. A continuación se revisa la última 

característica.  

Todos los Tetranychidae se alimentan por digestión preoral externa, usando un estilóforo a 

manera de sorbete, que les permite penetrar hasta 100 micras (en adelante mm), que equivale a 

una quinta parte de la longitud de su cuerpo y a la longitud de dos células vegetales típicas 

(Nobel, 2013). Se sabe que en promedio una arañita bimaculada succiona entre 18 a 22 células 

por minuto (Hoy, 2011), lo que a nivel de balance alimentario implica que en diez días promedio 

un individuo destruye un centímetro cuadrado de follaje. Entonces, diez adultos acaban con un 

foliolo de 10 cm
2
 en ese lapso, aunque usualmente esto no sucede pues previo a la destrucción 

total se presenta abscisión foliar. En condiciones de baja humedad relativa, la evaporación 

disminuye la calidad del jugo y el consumo puede aumentarse en varios órdenes de magnitud. El 

vegetal se ve afectado por pérdida de tejido fotosintético, por aumento de la transpiración y por 

radiación directa sobre tejidos sensibles. La barrera mecánica contra la herbivoría por ácaros es la 

cutícula y la lignina, ambos metabolitos secundarios. La pared celular, que en promedio puede 

tener un espesor de 0.5mm, no representa un obstáculo para el estilóforo, a menos que la pared 

secundaria esté fuertemente lignificada (metabolismo secundario). 

Sobre la distribución de los principales sistemas fisiológicos, en el volumen total de un individuo, 

se puede hacer la siguiente estimación aproximada. A nivel de sistema digestivo y excretor, éstos 

ocupan cerca del 50 por ciento del volumen total del adulto. Una hembra destina cerca del 25 por 

ciento de su espacio interno para el aparato reproductor. En tercer lugar, está la masa nerviosa 

central, que es atravesada por el esófago. De acuerdo a lo anterior, el cuerpo de un ácaro ha 

evolucionado para alimentarse y reproducirse, de una manera desproporcional con respecto a la 
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gran mayoría de animales, incluidos sus compañeros de phyllum: los insectos. El sistema 

nervioso, sobre el cual se enfoca gran parte del arsenal para control químico, no supera el 12 por 

ciento del volumen total de un imago. 

El balance hídrico es uno de los problemas fisiológicos más serios en los ácaros, en parte debido 

a su alta relación superficie:volumen (Hoy, 2011). El agua que pierde un ácaro, en orden de 

importancia se da por: difusión, secreción de fluidos digestivos, defecación, excreciones, 

producción de feromonas y fluidos defensivos, producción de células y líquidos reproductivos. 

La aplicación de polvos abrasivos, solventes, surfactantes (siliconados) o detergentes, diluyen los 

lípidos del integumento exponiendo a los individuos a muerte por deshidratación. Al aplicar esta 

clase de sustancias, lo mismo sucede en la planta, la cual pierde ceras cuticulares lo que aumenta 

la transpiración, quedando expuesta a rebrotes de ácaros y otras plagas, sobre todo de aparato 

bucal raspador o chupador, o a epidemias microbiales. Cuando hay exceso de humedad, por 

suculencia del liquido digestivo preoral, los ácaros pueden eliminar agua hasta el equivalente del 

25 por ciento de su peso, en 30 minutos. Los individuos en diapausa son poco sensibles a la 

deshidratación (Hoy, 2011; Walter and Proctor, 2013). 

Con respecto a los sistemas circulatorio y nervioso, Tetranychus spp. posee un sistema 

circulatorio abierto, dependiente de contracciones musculares dorsales para fluir, además tiene un 

sistema colinérgico completo para función nerviosa y respuesta sináptica. 

La alta resistencia a acaricidas (en 2 a 4 años), se debe entre otras a las siguientes características 

de las especies: (1) la generaciones arrhenotókicas y haploides, eliminan genes no deseables en la 

población (susceptibilidad a agroquímicos), (2) la alta tasa de endocría lleva a expresiones 

homocigóticas resistentes en cuestión de una generación y (3) la gran actividad enzimática para 

detoxificación.  

El genoma de T. urticae fue descrito recientemente (Grbiĺ et al., 2011). Se descubrió que esta 

especie tiene tres veces más genes asociados a actividad proteolítica que los insectos. Se 

determinaron 32 glutation-S transferasas, enzimas de detoxificación, muy superiores en número a 

las de los insectos, crustáceos y nematodos que pueden llegar máximo a catorce. Mas del 50 por 

ciento de los genes asociados a la citocromo p450 son usados para detoxificación por 

xenobióticos, además los factores de transcripción están conectados a los metabolitos de la planta 

hospedera; algo sin precedentes, pues en el caso de los humanos, sólo una tercera parte del 

arsenal de citocromos P450 trabaja en detoxificación. Para mayor complejidad, la especie ha 

recibido por transferencia genética lateral, genes de síntesis de carotenoides provenientes de 

Zygomycetes, siendo hasta la fecha de la publicación de Grbiĺ et al. (2011) el único animal capaz 

de sintetizar carotenoides, grupo químico importante en el manejo del estrés oxidativo y 

protección general contra radicales libres. 
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1.2 Metabolismo secundario en vegetales 

Las plantas terrestres, como organismos sésiles, han estado expuestas a múltiples enemigos 

durante más de 700 millones de años de existencia, y los ácaros las acompañan desde hace 

aproximadamente 400 millones de años. Para defenderse, los vegetales han desarrollado rutas 

metabólicas secundarias, las cuales se pueden dividir en tres grupos por el tipo de metabolito que 

generan: fenilpropanoides, isoprenoides (terpenos) y compuestos orgánicos nitrogenados (Heldt 

and Piechulla, 2011; Scott, 2008; Walters, 2011; Walters et al., 2008).  

La ruta metabólica del Shikimato es la responsable de la síntesis de fenilpropanoides, aunque en 

menor proporción la ruta del ácido malónico aporta también a su producción. Para su activación, 

es necesario el concurso de cerca de una docena de enzimas, cuya transcripción genética está 

gobernada por factores ambientales, nutricionales y bióticos, que cuando fallan generan 

síndromes en las plantas (Dávila et al., 2013). Esta ruta, es la responsable de la producción de 

aminoácidos aromáticos como el triptófano, materia prima para sintetizar auxinas y generar 

crecimiento (Chandler, 2015). Además, a partir de la fenilalanina y la tirosina, se producen los 

compuestos fenólicos entre los cuales se destacan: por su toxicidad directa para ácaros, las 

cumarinas y los lignanos; por su efecto antialimentario, la suberina, la cutina y los taninos; como 

barrera física, la lignina (Tabla 1). 

Los terpenos son sintetizados por las vías del acetato-mevalonato (citosol) y del methyl-erythritol 

fosfato (plastidios), desde un grupo químico básico conocido como el isopreno (de ahí que la 

denominación isoprenoides sea más correcta). Algunos de los compuestos con actividad de 

defensa contra ácaros son: menthol y derivados como repelentes, la azaridactina como biocida, 

las fitoecdisonas como miméticos de la hormona de la ecdisis y las saponinas que alteran la 

función del integumento (Tabla 1). 

Las compuestos orgánicos nitrogenados, son sintetizados a partir de aminoácidos. Entre los más 

comunes están: los aminoácidos no proteicos que alteran el metabolismo de los herbívoros, los 

inhibidores de proteasas y amilasas que afectan la digestión, los glicósidos cianogénicos que 

liberan cianuro e inhiben respiración a nivel mitocondrial, las lectinas que son proteínas de 

acomplejamiento de carbohidratos y los alcaloides como la nicotina que produce alteraciones 

digestivas y paros respiratorios (Tabla 1). 

Los fenilpropanoides son universales, pues toda planta vascular los produce. Los isoprenoides 

son los metabolitos más abundantes, aunque su producción está limitada por taxones. Los 

compuestos nitrogenados son muy específicos. Con lo anterior, la vía del Shikimato es útil para 

inducir defensas en toda especie vegetal. 

Un punto importante en el diseño de un inductor, para uso comercial, es corregir el costo de 

asignación energética y de metabolismo primario, lo cual debe considerarse tanto en la 

elaboración de productos por los fabricantes, como en el uso por los productores o, más 
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responsable, en la prescripción por medio de la asistencia técnica profesional. En trabajo reciente 

(Burgos et al., 2015), demostraron cómo los inductores de defensas contra Phytophthora 

infestans (Mont.) de Bary 1876, al aplicarse solos disminuyen la producción en el cultivo de papa 

respecto a un testigo sin aplicación, en ausencia de la enfermedad. Los autores encontraron que 

tanto el fosfito, la glucosamina, el ácido gama amino butírico y el ácido salicílico, deprimen 

significativamente la producción de materia seca en el mencionado cultivo, lo cual alerta sobre la 

necesidad de seleccionar correctamente los inductores para uso en programas de manejo 

integrado. 

1.3. Relación planta:ácaro bajo enfoque profiláctico 

Existen dos formas en la que las plantas responden el ataque de los ácaros: por estrategia de 

resistencia y por alistamiento para la tolerancia. 

1.3.1. Estrategias defensivas 

En cada ciclo de vida las plantas crean estructuras y mecanismos naturales, por evolución, que 

determinan el grado de susceptibilidad o resistencia a un enemigo natural. Estas estructuras y 

mecanismos, cuando se expresan en cada progenie, conforman la resistencia constitutiva de las 

plantas. 

Por otro lado, la resistencia que se adiciona por estímulo de un enemigo natural se conoce como 

resistencia inducida, cuando ésta es sólo localizada se define como respuesta hipersensitiva 

(quemazones), y cuando es expresada en toda la planta y tiene larga duración se define como 

resistencia sistémica adquirida (SAR, por sus siglas en inglés). Las estrategias vegetales de 

defensa con respecto a artrópodos herbívoros, se evidencian por dos fenómenos: (1) no 

preferencia cuando se afecta, por características físico-químicas de la planta, la biología o el 

comportamiento del ácaro y (2) antibiosis, cuando los cambios físico-químicos del vegetal 

alteran la tasa de sobrevida, la fecundidad o el desarrollo del ácaro (Hoy, 2011). Desde el punto 

de vista del metabolismo secundario, se puede decir que causan efectos de no preferencia: la 

cutina, la lignina, los taninos y el mentol con sus derivados. La cumarina, los taninos, los 

compuestos cianogénicos y las fitoecdisonas tienen efecto de antibiosis.  

Toda sustancia que no tenga efecto directo sobre el enemigo natural del cultivo, que produzca un 

cambio fenotípico que redunde en mejor defensa de la planta, se considera una activador de 

defensas (Sticher et al., 1997). De esta manera las plantas al coevolucionar con sus plagas, han 

desarrollado sistemas bioquímicos para identificar moléculas a nivel de membrana por medio de 

proteínas o por cambios en la estructura lipídica. Algunas de las sustancias que tienen este efecto 

son: las fracciones de quitina, la glucosamina y los oligogalacturónidos. Además, el calcio ha 

sido un elemento importante en la respuesta al estrés biótico en las plantas, pues la nutrición 

mineral es un subcomponente del manejo de la resistencia y la tolerancia, cuando se visualiza 

desde la señalización (Dávila, 2014).  
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El género Tetranychus cuenta con especies que ñmanipulanò las defensas de los vegetales, 

bloqueando las rutas de protección tanto aquella dependiente del ácido salicílico (proteínica), 

como del ácido jasmónico (lipídica), lo cual justifica el uso de activadores de defensas como 

complemento al MIA  (Sarmento et al., 2011). El desarrollo de defensas en el ácaro, en contra de 

las defensas de la planta, es un proceso exitoso para la plaga en cultivos como flores donde se 

mantienen siembras durante largos periodos, en los mismos lugares, y donde se combinan 

variedades de plantas resistentes con susceptibles. 

Tabla 1. Principales metabolitos secundarios asociados a defensa contra ácaros (*) 

Tipo de Metabolito Nombre Efecto Reportado en Ácaros 

Fenilpropanoides Suberina y Cutina Barrera anti herbivoría 

Cumarina Toxina por ingestión 

Lignano Toxina por ingestión 

Tanino Bloqueo de enzimas digestivas 

Lignina Barrera anti herbivoría 

Isoprenoides (terpenos) Mentol y derivados Deterrentes 

Fitoecdisonas Reguladores del crecimiento 

Saponinas Alteración balance hídrico 

Piretrinas Efecto biocida a nivel nervioso 

Compuestos 

nitrogenados 

Aminoácidos no proteicos Alteración metabólica 

Inhibidores de proteasas Alteraciones digestivas 

Inhibidores de amilasas Alteraciones digestivas 

Glycósidos cianogénicos Daño a respiración mitocondrial 

Lectinas Inmovilización de carbohidratos 

Alcaloides Varios 

(*) Adaptado por el autor, de Heldt and Piechulla (2011). 
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1.3.2. Alistamiento para la tolerancia 

Se entiende por tolerancia, la habilidad de la planta para reparar o soportar el daño causado por el 

ácaro (Hoy, 2011).  Las plantas se alistan para la tolerancia de tres formas:  

V incrementando la tasa fotosintética,  

V aumentando la toma de nutrientes a los tejidos no vulnerados y  

V alterando los patrones de almacenamiento de productos elaborados.  

La primera forma de alistamiento se debe trabajar en dos frentes: la optimización de la captura de 

energía lumínica y la fijación de CO2 por intermedio de la enzima Rubisco. La segundo implica 

una activación de la función radicular, en lo relacionado a la rizodeposición y la absorción de 

nutrientes. La tercera forma de alistamiento es muy importante en perennes, donde las fuentes 

primarias de almacenamiento son tallos y raíces.  

Mediante la liberación de alcoholes cíclicos, tipo inositol, las plantas hacen sumidero en tallos y 

raíces, lo que además limita la cantidad de carbohidrato y aminoácido libres, quedando el ácaro 

con un sustrato nutricional de menor calidad.  Una vez alistada la planta por descarga de 

asimilados desde el floema a depósitos en tallo (reserva de leña) y raíces, puede suceder, bajo dos 

condiciones extremas, los siguientes eventos: 

V Hay ataque de herbívoros y pérdida de área foliar. Se convierte el floema subterráneo en 

floema de carga (fuente) y se genera crecimiento de nuevo tejido heterotrófico aéreo o 

rebrote, el cual se transforma en floema de descarga (sumidero), así se recupera 

rápidamente la planta; es decir, las reservas alimentan la planta mientras se genera tejido 

fotosintéticamente activo (autotrófico). 

V No hay ataque de herbívoros. El superávit de sustancias elaboradas genera 

rizodeposición, permitiendo a la planta adaptar física, química y biológicamente la zona 

radicular, se controla la población de nematodos y se activa la emisión de basales, 

macollamiento, etc. , ganando productividad en el corto y mediano plazo.  El tejido aéreo 

sigue siendo floema de carga (fuente) y los tallos en crecimiento y la raíz se comportan 

como floema de descarga o sumideros. 

 

1.3.3 Modelamiento epidemiológico 

El uso de estrategias defensivas, que involucran varias rutas metabólicas, permite declinar 

poblaciones de herbívoros y bajar severidad de enfermedades: ambos efectos de forma simultánea. 

Este fenómeno, se asocia a un mecanismo probabilístico en el cual el ataque de plagas y 

enfermedades, como variables aleatorias a modelar, no cumple el supuesto de independencia. En 

vista de ello, existen modelos de interdependencia recientemente propuestos, donde se puede inferir 

sobre vectores bivariados Y=(Y1, Y2), que incluyen conteos (ácaros por ejemplo, Y1) y 

proporciones continuas (severidad de enfermedades, Y2), donde el supuesto de normalidad en las 

dos marginales y la independencia no se satisface. La inferencia a la que se llega cuando se usan 
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modelos de análisis de varianza normales e independientes para modelar la media y la varianza 

asociadas a Y1 y Y2, comparados con los modelos de interdependencia para Y, llevan a posiciones 

inferenciales contrastantes, siendo claro que los modelos interdependientes son más apropiados ya 

que captan las posiciones marginales en los parámetros m1 y m2, las asimetrías marginales en los 

parámetros de dispersión „  y „ , como la forma funcional de la relación epidemiológica, que se 

da entre la plaga y la enfermedad, en el parámetro de dependencia q, véase Dávila (2015). 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

A continuación se presentan los detalles metodológicos de dos pruebas de campo, una en fríjol 

(Phaseolus vulgaris L.), variedad Ica Cerinza, y la otra en rosa (rosa sp.), variedad Charlotte. 

2.1. Inducción metabólica en fríjol para manejo de Araña Bimaculada 

Con el pie de cría de T. urticae del laboratorio Agroidea, se procedió a montar un ensayo sobre 

plantas de fríjol. El objetivo de la prueba fue evaluar el efecto profiláctico del producto KlingQuel
®
 

Raíces, sobre adultos de arañita bimaculada. Mediante aspersión dirigida con aerógrafo, se midió la 

mortalidad de adultos a los ocho (8) d²as de aplicado el producto, ñsin uso de coadyuvanteò. En un 

diseño completamente aleatorizado, con cuatro repeticiones, se asignaron los tratamientos: 

1. T0: Testigo sin aplicación, 

 

2. T1: KlingQuel
®
 Raíces a concentración de 0.5 mL/L, 

 

3. T2: KlingQuel
®
 Raíces a concentración de 1.0 mL/L. 

 

La unidad experimental la conformaron cuatro plantas con 50 adultos de T. urticae por planta, total 

200 adultos por unidad. las variables respuesta fueron el número de adultos vivos por planta y de esto 

el porcentaje de control con respecto al testigo, siguiendo la fórmula de henderson & tilton. 

2.2. Inducción metabólica en rosas para manejo de Araña Bimaculada 

En conjunto con el centro de BIO-SISTEMAS de la universidad Jorge Tadeo Lozano, se montó 

un diseño completamente aleatorizado, con 20 repeticiones. La unidad de medición consistió en 

un pinza trampa de 20 mm (Figura 1), con 5 adultos de T. urticae, provenientes de una población 

resistente en su interior.  

Un día después de infestación se aplicó el producto KlingQuel
®
 Raíces a dosis de 1.0 mL/L de 

agua. Pasados ocho días se hizo una segunda aplicación. Los monitoreos se hicieron a diario y se 

midió la eficiencia de control, aplicando la fórmula de Henderson & Tilton. La prueba sería 

anulada si la mortalidad en el testigo absoluto superara el 20%. 
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Figura 1. Pinza trampa con cinco adultos provenientes de una población resistente. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados en fríjol 

Como resultados se destacan (Figura 1 y Tabla 2) que al día octavo, el testigo contó con 49 

adultos vivos por planta (uno muerto), mientras que el T1 (KlingQuel
®
 Raíces 0.5 mL/L) y el T2 

(KlingQuel
®
 Raíces 1.0 mL/L), tuvieron un conteo final de seis adultos vivos por planta (44 

muertos en T1 y T2). Para el caso del cálculo por Henderson & Tilton, tanto T1 como T2 

tuvieron un porcentaje de control del ochenta y ocho por ciento (88%). 

 

0

10

20

30

40

50

Testigo KlingQuel Raíces 0.5 mL/L KlingQuel Raíces 1.0 mL/L

49 

6 6 

1 

44 44 

Figura 1. Conteo de adultos por planta ocho días de 
aplicado 

Vivos Muertos



97 

 

Tabla 2. Porcentajes de control para los tratamientos según Henderson & Tilton, en fríjol 

(variedad: Ica Cerinza). 

Tratamiento Descripción Control porcentual 

T1 KlingQuel
®
 Raíces 0.5 mL/L 88% 

T2 KlingQuel
®
 Raíces 1.0 mL/L 88% 

 

El producto KlingQuel
®
 Raíces, aporta elicitores para activación de metabolismo secundario y 

alcoholes cíclicos para generar sumidero basipétalo. Por el tipo de resistencia que genera, las 

evaluaciones se trasladaron hasta los ocho días de aplicado. Se sabe que la concentración de 

metabolitos secundarios se aumenta a partir de las 72 horas de activada la planta, por tanto el 

efecto sobre T. urticae puede verse sólo a partir del día sexto, entonces por rigor experimental se 

evaluó hasta el día octavo. Los trabajos que se han hecho en cultivos comerciales de flores, no 

son presentados por razones de confidencialidad con las empresas del sector. 

3.2. Resultados en rosas 

Los resultados de eficacia se presentan en la Tabla 3 y la curva de decline poblacional aparece en 

la Figura 2. Como puede observarse, no hay efecto de choque pues es el cultivo de rosas, con su 

metabolismo, el que produce la baja en individuos por no preferencia y antibiosis. La mortalidad 

se incrementa a partir del día octavo, llegando a máximo control versus testigo al día 15 después 

de aplicado el producto. Como observación particular, se detectó que las posturas eran colocadas 

sobre la trampa y no sobre el tejido vegetal, en el tratamiento profiláctico.  

Tabla 3. Porcentajes de control para los tratamientos, según Henderson & Tilton, durante 15 días 

en rosa (variedad: Charlotte). 

Tratamiento Eficacia (%) 

KlingQuel 

Raíces 

1.0 mL/L 

Días después de aplicado 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.0 2.0 2.5 3.0 4.6 6.2 9.8 13.5 33.9 44.5 50.0 55.6 64.2 68.7 73.5 
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3.2. Discusión 

En las experiencias que se tienen, es consistente el control a partir del día octavo de la aplicación. 

La glucosamina tiene dos fases de respuesta fisiológica en la planta, respecto al tiempo posterior 

a contacto con las proteínas de membrana vegetales. Lo anterior permite caracterizar una fase de 

respuesta temprana, que va entre las 12 a 48 horas de aplicación, y una fase de respuesta tardía 

que por lo general se manifiesta a partir del tercer o cuarto día (Amborabé et al., 2008). 

En la primera fase hay estrés oxidativo, que se manifiesta por la formación de peróxido de 

hidrógeno en el apoplasto. La célula elicitada pasa por despolarización de su membrana 

plasmática; hay pérdida de cloro, potasio y agua, por un lado, mientras se absorbe calcio, 

hidrógeno y peróxido, este último por medio de acuaporinas, lo que convierte el estrés oxidadtivo 

en señalización oxidativa, sin pérdida de energía. Lo anterior a nivel de balance energético 

celular implica que, por medio de la proteína de membrana (homóloga oxidativa), sale un 

electrón al exterior celular el cual ingresa en forma de peróxido.  En esta primera fase, el cultivo 

puede mostrarse agobiado por pérdida de turgencia, síntoma claro de la activación metabólica 

para la respuesta defensiva y que es totalmente recuperable y no presenta daño directo al cultivo. 

Hay dos rutas importantes que son puestas en funcionamiento, las dependientes del salicilato y 

del jasmonato y la enzima superóxido dismutasa juega un papel importante en esta fase; por 

tanto, los cofactores cobre y zinc son determinantes en el éxito de la glucosamina, como 

activador de la señalización oxidativa.  

Desde el punto de vista del MIA, la segunda fase es la que nos ofrece el resultado del decline 

poblacional. Por medio de la ruta del Shikimato, se producen los fenilpropanoides, en lapsos no 

inferiores a 72 horas posteriores al efecto elicitor de la glucosamina (Tabla 1), de ahí que el 

control se evidencia a partir del día octavo, pues deben pasar cerca de tres días da la fase inicial y 
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otro tanto en la síntesis metabólica de esta segunda fase (Heldt and Pieculla, 2011). Una forma de 

verificar la síntesis de metabolitos secundarios, en campo, es por la rectitud de tallos en las rosas, 

pues la sinuosidad disminuye drásticamente gracias a los depósitos de lignina, que a la vez es una 

barrera en la digestión preoral de T. urticae (Hoy, 2011). 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN  

Dentro de las herramientas del manejo integrado de ácaros (MIA ), la inducción de resistencia y 

la tolerancia eran conceptos teóricos de difícil aplicabilidad, hasta la aparición de las nuevas 

tecnologías de formulación de activadores bioquímicos para respuesta defensiva. Las pruebas in 

vivo, en condición controlada, permiten concluir la eficacia de la inducción de defensas contra T. 

urticae, que ofrece el producto KlingQuel
®
 Raíces, el cual interactúa con la planta para que ésta 

sea quien produzca las sustancias deletéreas para la plaga. 

Dos puntos de importancia práctica para recomendar son la interferencia entre rutas de 

señalización y la asignación de los costos metabólicos por la expresión defensiva. En el primer 

caso, se sabe que la SAR, inducible por la ruta del ácido salicílico, puede tener sinergismo o 

antagonismo con la ruta asociada al jasmonato/etileno. Un buen inductor deberá activar estas vías 

de mensaje defensivo de forma sinérgica o independiente, pero no antagónica, lo cual se debe 

valorar monitoreando ácaros y Oomycetes en los tratamientos profilácticos. Con respecto a la 

asignación de costos por activación de defensas, la combinación de activación con alistamiento a 

la tolerancia debe ser la punta de lanza en el MIA . No es apropiado inducir protección sin 

acumular reservas, pues sólo una planta con stock de metabolitos primarios puede llegar a perder 

tejido fotosintético sin disminuir su desempeño. 

Finalmente, el trabajo futuro será hacer seguimientos para validar el alistamiento a la tolerancia y 

poder incluir el uso de productos comerciales, con enfoque profiláctico, en la activación de 

defensas y la preparación de los cultivos para soportar daños. No menos importante es el reto 

para técnicos e investigadores, que consiste en diferenciar las herramientas profilácticas de las 

fitoterapéuticas, no solo conceptualmente sino en el monitoreo de campo, pues la profilaxis va 

orientada al decline de poblaciones de la plaga y la fitoterapia está dirigida a aniquilar individuos. 

Una vez los líderes de los manejos fitosanitario, nutricional y fisiológico apliquen y transfieran 

coordinadamente estas tecnologías, se podrá recomendar la sexta herramienta del manejo 

integrado de ácaros y otras plagas de importancia agronómica. 
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La mayoría de las plagas potenciales del café, Coffea arabica L, en Colombia, se encuentran bajo 

control natural; de tal manera, que podemos considerar a la caficultura colombiana, no solo como 

la más extensa, sino como aquella que requiere menos intervenciones químicas para mantener los 

insectos plagas por debajo del Nivel de Daño Económico. A pesar que las compañías 

distribuidoras de pesticidas insisten en implementar el control químico como estrategia única de 

manejo, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, a través del Centro Nacional de 

Investigaciones de Café, Cenicafé, ha concentrado sus esfuerzos en profundizar sobre los 

artrópodos nativos plagas potenciales del café y la identificación de sus enemigos naturales de 

control. Igualmente, se avanzan en las investigaciones sobre la búsqueda de depredadores 

naturales que controlan la broca del café, la cual es el insecto que más limita la producción y 

calidad del café, especialmente en zonas de baja altitud y mayor temperatura.  

Existen mas de 140 artrópodos que se alimentan de café en Colombia, sin embargo, las mayores 

amenazas fitosanitarias, que afectan la producción y calidad del café, son la broca del café 

Hypothenemus hampei (Ferrari) (Coleoptera: Curculionidae); el Minador de las Hojas del Café 

Leucoptera coffeellum (Guérin-Méneville) (Lepidoptera: Lyonetiidae); la Arañita Roja 

Oligonychus yothersi (McGregor) (Acari: Tetranychidae); la Chinche de la Chamusquina del 

Café Monalonion velezangeli Carvalho & Costa (Hemiptera: Miridae) y las Cochinillas de las 

Raíces del Café de las especies Puto barberi (Cockerell) (Hemiptera: Putoidae), Dysmicoccus 

texensis (Tinsley), Neochavesia caldasiae Balachowsky y Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel 

& Miller (Hemiptera: Pseudococcidae). Dadas que todas estas plagas son de origen américano, 

excepto la broca que provino de África, las probabilidades de encontrar agentes de control natural 

para estas especies en el país son muy altas. Por lo anterior, los esfuerzos de control de estas 

plagas debe iniciar con los estudios de biología básica de los insectos y la búsqueda de los 

enemigos naturales de control. Las opciones químicas deben ser las últimas a considerar, y la 

responsabilidad de los entomólogos actuales debe propender por la sostenibilidad de la 

agricultura, el bienestar de los agricultores y la salud humana.  

Las últimas investigaciones en plagas del café han permitido identificar los enemigos naturales 

nativos de la broca del café (Figura 1). A partir de este primer diagnóstico, se seleccionaron los 

depredadores Cathartus quadricollis (Guérin-Méneville), Ahasverus advena (Waltl) 
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(Coleoptera:Silvanidae) y Crematogaster sp. (Hymenoptera: Formicidae) como candidatos para 

ser usados en una estrategia de control biológico por aumentación o por conservación. Para esto, 

se establecieron crías de cada una de estas especies con el fin de estandarizar una metodología de 

producción para evaluar el impacto de las liberaciones en condiciones de campo.  

Con el fin de avanzar en el conocimiento sobre el Minador de las Hojas del Café, se realizaron 

cuatro diagnósticos de la situación de la plaga y sus enemigos naturales en el departamento de 

Antioquia, para lo cual se visitaron y evaluaron alrededor de 1200 fincas con la colaboración del 

Servicio de Extensión Rural del Comité de Cafeteros de Antioquia. En estos diagnósticos se 

evidenció que el Minador está bajo control natural, con porcentajes de la plaga inferiores a 3% y 

parasitismos naturales que oscilaron entre 55 y 90%. Se reportaron especies de parasitoides de la 

familia Eulophidae posiblemente nuevos para la ciencia (Figura 2), y la eficacia de Closterocerus 

coffeellae Ihering (Hymenoptera: Eulophidae) como responsable de más del 80% de este 

parasitismo natural. Por ningún motivo, se deberá recomendar el uso de insecticidas químicos 

para el control de esta plaga en Colombia, dado que se agravarían los problemas y comenzaría 

una dependencia innecesaria al uso de pesticidas químicos.  

La chinche de la chamusquina del café, una plaga inducida en café que ataca principlamente 

cultivos de cacao, guayaba y aguacate, posee un número importante de enemigos naturales, entre 

los cuales se describen varias especies de chinches asesinas de la familia Reduviidae (Figura 3), y 

un reciente género de entomopatógeno, Clonostachys sp. Actualmente se está criando con éxito 

en laboratorio una especie del género Zelus, se espera comenzar con la evaluación del impacto de 

sus liberaciones en condiciones de campo, con el fin de explorar la posibilidad de que sean 

producidos por los caficultores, o bien por empresas privadas que puedan proveerlo a valores 

asequibles por los agricultores.  

Tanto la Arañita Roja como la gran mayoría de las plagas del café son presa de varios 

depredadores identificados en los cafetales colombianos (Figura 4). Todos estos, por ser 

generalistas, no dependen de estos insectos plagas cuando están en bajos porcentajes. Sin 

embargo, es importante evaluar su impacto en especies no blanco, para evitar que las poblaciones 

aumentadas no desplacen otras especies benéficas.  

El hallazgo de parasitoides de la cochinilla de las raíces del café, P. barberi (Figura 5), es muy 

significativo, dadas las características del ciclo de vida de la plaga la cual se encuentra bajo suelo. 

De manera hipotética, se espera que exista una relación tritrófica entre la planta afectada, la plaga 

y los parasitoides, donde las plantas afectadas expresarían volátiles específicos al ser atacadas por 

la plaga, de tal manera que los parasitoides identifican las raíces infestadas para depositar sus 

huevos. Esta relación deberá ser posteriormente investigada con el fin de establecer una estrategia 

de liberación en campo de especies de parasitoides, bajo un esquema de control biológico por 

aumentación. 
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Hasta la fecha se han encontrado enemigos naturales para todos los insectos herbívoros que se 

alimentan de plantas de café en Colombia (Figura 6). De tal manera que es imperioso socializar 

estos resultados en procura de un futuro libre de pesticidas en la caficultura colombiana. Nuestro 

llamado a las nuevas generaciones de Ingenieros Agrónomos, Entomólogos y profesionales agrícolas, 

es que asumamos la responsabilidad de la conservación del medio ambiente, la sostenibilidad de las 

familias del campo y la economía agropecuaria, incentivando las estrategias de control natural, 

biológico y cultural, de tal manera que aprovechemos la megadiversidad de especies que nos 

proporciona la naturaleza en Colombia. El futuro de la entomología debe concentrarse en 

bioprospección, de tal manera que los agricultores encuentren eficacia en los controles.  

 

Figura 1. A. Hypothenemus hampei B. Crematogaster sp. C. Cathartus quadricollis D. 

ahasverus advena. 

 

 
 

Figura 2. Leucoptera coffeellum (Lepidoptera: Lyonetidae) A. Minas B. Larva C. Pupa D. 

Adulto E. Closterocerus lividus F. Zagrammosoma multilineatum G. Horismenus sp. H. Pnigalio 

sarasolai I. Closterocerus coffeellae 
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Figura 3. Arañita roja del café Oligonychus yothersi (Acari: Tetranichidae) A. Adulto B. Daño 

C. Azya orbigera D. Cycloneda sanguinea. E. Harmonia axyridis. F. Propylea sp. G. Stethorus 

sp. H. Harmonia axyridis morfotipo rojo. I. Scymnus af. hamatus. J. Psyllobora confluens. K. 

Brachiacantha bistripustulata. 

 

 

 
 

Figura 4. A. Puto barberi B. Hambletonia sp. (Encyrtidae) C. Aenasius pos. bolowi (Encyrtidae) 
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Figura 5. A. Chinche de la chamusquina del café Monalonion velezangeli (Hemiptera: Miridae) 

B. Zelus vespiformis C. Arilus sp. (Reduviidae) D. Repipta sp. ( Reduviidae). 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. La escama articulada del café Selenaspidius articulatus (Hemiptera: Diaspidae) A. En 

frutos B. En hojas C Escamas parasitadas por Aphytus sp. (Aphelinidae) D. La escama verde 

Coccus viridis (Hem: Coccidae) E. Escama verde parasitadas por Lecanicillium lecanii F. Larva y 

G. adulto de Azya orbigera (Col: Coccinelidae), depredador de la escama verde H. Planococcus 

citri  (Hemiptera:Psuudococcodae) I. Cryptolaemus montrouzieri J. Crysoperla sp. 

 

  






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































