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ACAROS ASOCIADOS AL CULTIVO DE MARACUYA (Passiflora edulis, uar.
Flavicarpa, Degener) EN EL VALLE DEL CAUCA (COLOMBIA) y BIOLOGIA

DE Tetranychus mexicanus (ACARI: TETRANICHIDAE)*

RESUMEN

Estudios realizados en la zona del de-
partamento del Valle del Cauca, donde
el cultivo de maracuyá se ha extendido
a diferentes localidades, indican que
asociados al maracuyá existe un com-
plejo de ácaros entre los cuales se des-
tacan especies de hábitos alimenticios
fitófagos y predadores. Su reconoci-
miento e identificación permitió esta-
blecer que T_ mexicanus es la especie
de mayor incidencia en el cultivo y
afecta principalmente las plantaciones
en el período productivo. Bajo condi-
ciones de laboratorio se estudiaron los
aspectos de la biología de T. mexica-
nus encontrándose que éste tiene un
rápido desarrollo, un corto ciclo de
vida y presenta una típica epimorfosis.

INTRODUCCION

Colombia en los últimos años ha in-
crementado la producción y exporta-
ción de maracuyá, planta de origen
tropical, cuyo fruto ha tenido gran
aceptación en el mercado internacio-
nal. Con él se prepara u no de los m ejo-
res jugos y concentrados del mundo
(3). Esta situación ha dado lugar a que
en el departamento del Valle, el culti-
vo de maracuyá se haya extendido a
diferentes local idades.
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Una de las consecuencias desfavorables
del aumento de áreas con este cultivo,
es el incremento de problemas fitosa-
nitarios, entre los cuales se destacan
los ácaro s fitáfagos que han alcanzado
gran significancia como plaga de im-
portancia económ ica.

Existen varias hipótesis que explican
las explosiones de las poblaciones de
ácaros en las últimas décadas: un incre-
mento del potencial reproductivo aso-
ciado a las condiciones nutricionales
de los hospedantes por el uso de ferti-
lizantes y plaguicidas; un efecto del
detrimento de los plaguicidas sobre
enemigos naturales (5) y, la aparición
de formas resistentes (14).

Un manejo de la población de ácaros
fitófagos será satisfactorio en la med i-
da en que las técnicas de control se
basen en el conocimiento de la plaga.
Existen algunos trabajos sobre recono-.
cim iento de ácaros en maracuyá. Para
el departamento de Antioquia, Urueta
(13) señala a Tetranychus mexicanus
como tetraniquido asociado al cultivo;
de otra parte, Flechtmann (4) indica
para el Brasil las siguientes especies: T_·
mexicanus (Me Cregor), T_ desertorum
Banks, Brevipalpus phoenicis (Geisj-
kes) y Polyphagotarsonemus latus
(Banks).

Con el fin de conocer- algunos aspectos
de la plaga que sirvan como base para
la aplicación adecuada de medidas de
control, se realizó este estudio cuyos
objetivos fueron: reconocer e identifi-
car las espec ies de ácaro s asoc iados al
maracuyá; determinar la especie de
mayor incidencia; estudiar la biología

Norberto Hernández E_
Héctor A_ Vargas

José Iván Zuluaga**

Y hábitos de la especie más importan-
te, en cuanto a distribución e intensi-
dad de daño al cultivo.

MATERIALES Y METODOS

El presente trabajo se realizó en las ins-
talaciones de la empresa Grajales Her-
manos, a nivel de campo y laboratorio,
ubicada en el municipio La Unión, de-
partamento del Valle, Colombia, situa-
da a 964 metros de altura, con tempe-
ratura promedio de 240C y humedad
relativa aproximada de 700/0.

En esta zona del norte del Valle se en-
contraban sembradas, en el momento
de hacer el estudio, aproximadamente
111 hectáreas de maracuyá ubicadas
en diferentes localidades dentro del
distrito de riego RUT del HIMAT
(Roldanillo, La Unión, Toro). Los lo-
tes se distribuyeron por grupo, de
acuerdo con el tiempo que llevaban
sembrados, así: cultivos hasta 8 meses,
cultivos entre 9 y 15 meses y cultivos
mayores de 16 meses. Para la toma de
la muestra se seleccionaron dos sitios
por plaza (0,64 hectáreas). Las plantas
se dividieron en tres sectores, de acuer-
do con su posición en el sistema del
cultivo: en T. modificado o tipo man-
tel (3); en superior, y en medio e infe-
rior; por cada uno de los sectores se
tomaron al azar cinco hojas.

La determ inación de la especie de áca-
ro fitófago de mayor incidencia se es-
tablecio teniendo en cuenta su densi-
dad de población, evaluada mediante
u na escala con los sigu ientes grados y
números de ácaros por hoja: O: O; 1: 1
a 10: 2: 11 a 20; 3: 21 a 40; 4; 41 a
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50; 5 más de 50 ácaros por hoja, res-
pectivamente. La intensidad de daño al
cultivo se evaluó por medio de una es-
cala visual de daño en las hojas (Figura
1).

Las muestras llevadas al laboratorio
fueron observadas por medio de un
microscopio estereoscopio; el conteo
de la población se hizo de acuerdo a
las formas móviles y huevos.

Con los ácaros colectados se real izaron
montajes en láminas portaobjetos, de
acuerdo con la metodolog ía expuesta
por Kranz (7). Para su identificación,
se hicieron envíos a acarólogos espe-
cialistas: Carlos H.W. Flechtmann
(Universidad de Sao Paulo, Piracicaba,

Brasil), Gilberto J. de Moraes (Univer-
sity of California, Estados Unidos de
América) y E.E. Lindquist (Biosyste-
matic Research Institute, Canadá).

Los aspectos de la biología de la espe-
cie de ácaro fitáfago de mayor impor-
tancia en el cultivo se estudiaron en
condiciones de laboratorio, a tempera-
tura de 24 a 260C y humedad relativa
de 74 a 760/0. Para facilitar el manipu-
leo y observación de los ácaros, se
empleó una modificación de la técnica
del disco de hoja propuesto por Siegler
(11); se cortaron discos de hojas de
maracuyá de dos cent ímetros de diáme-
tro, y se colocaron posteriormente en
cajas de petri provistas de una capa de
algodón humedecida con agua destila-
da.
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Figura 1, Esquema de la secuencia de los grados de daño producido por T, mexicanus en
hojas de maracuyá VISto pOI el haz (1 = 1.200/0 área 2= 21-400/0 área 3= 41·
60010 área, 4= 61.800/0 área, 5= 81.1000/0 área)
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El ciclo de vida se estudió sobre 137
discos de hojas, donde se colocaron
hembras adultas y una vez obtenida la
postura, aquella era retirada dejando
de tres a cuatro huevos por disco. A
partir de este momento se realizaron
observaciones cada 6 y 12 horas. Se
determinó la duración para cada uno
de los estados. Respecto a la oviposi-
ción, se colocaron 66 deutoninfas hem-
bras, de las cuales el 400/0 estaban
acompañadas por machos para asegu-
rar la fecundación y las restantes colo-
caron huevos por partenogenésis. Las
observaciones se hicieron cada 6 y 12
horas, las posturas eran cuantificadas y
eliminadas. Para determinar la longevi-
dad de machos y hembras, se coloca-
ron sobre discos de hoja 90 aeutonin-
fas de las cuales el 600/0, eran deuto-
ninfas hembras y el 400/0 deutoninfas
machos. Después de emerger como
adulto se observaron cada 12 horas. Se
determinó el tiempo de duración para
cada sexo.

Para establecer la relación de sexos, se
tomaron muestras de hojas a nivel de
campo y mediante observación direc-
ta con la ayuda de un microscopio es-
tereoscopio se determ inó la proporción
de sexos de acuerdo al número de ma-
chos y hembras hallados.

RESULTADOS y DISCUSION

Reconocimiento e identificación de
Acaros,

Los ácaro s fitófagos son u na plaga Ii-
m itante para el cu Itivo de maracuyá,
afectan los cultivos en períodos pro-
ductivos, atacan sus hojas y producen
clorosis.

Con base en el reconocim iento e iden-
tificación efectuados en las diferentes
localidades, se pudo constatar la exis-
tencia de un complejo de ácaros aso-
ciado al cultivo, entre los cuales se des-
tacan especies de hábitos alimenticios
fitófagos correspondientes a las fami-
lias Tetranychidae y Tenuipalpidae y
predadores pertenecientes a la familia
Phytosei idae.
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También se encontraron en este culti-
vo, otras familias de ácaros con diver-
sos hábitos alimenticios, tales como:
Tarsonemidae, Tydeidae, Wintersch-
midtiidae= Saproglyphidae.

En la Tabla 1 se detallan las especies
con sus respectivos hábitos alimenti-
cios.

Estratificación y determinación de es-
pecie de ácaro fitófago de mayor in-
cidencia

De acuerdo al sistema del cultivo, 1.
modificado o tipo mantel (3) se en-
contró que el complejo de ácaros fitó-
fagos presenta mayor porcentaje de
población en el sector medio de la
planta, encontrándose un promedio de
600/0 de T_ mexicanus, 580/0 de T_
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desertorum y 690/0 de B. phoenicis.
(Tabla 2).

Esto probablemente se debe a que el
maracuyá en dicho sector presenta
abundante follaje lo que permite que
muchas hojas se traslapen, proporcio-
nen protección ante factores adversos
y brinde mayor sustrato, por lo cual es
un sitio que se recomienda tener en
cuenta para realizar muestreos y eva-
luaciones de poblaciones de ácaros
fitófagos.

Respecto a la especie de ácaro fitófago
con mayor incidencia en el cultivo, se
encontró que T_ mexicanus presenta
mayor densidad de población y los
lotes en per íodo productivo muestran
mayor nú mero de tetran íq uidos.

TABLA 1_ Familias, género y especies de ácaras asociados al cultivo de maracu-
ya en el Norte del Valle y sus respectivos hábitos alimenticios.

Familia Especies Hábito
Alimenticio

Tetranvch idae Tetranychus mex icanus
T. desertorum
Brevipalpus phoenicis
Euseius caseriae
E. naindaimei
E. concordis
Amblyseius aff curiosus
A. aerialis
Typhlodromalus peregrinus
Iphiseiodes zuluagai
Tarsonemus aff. stammeri
Fungitarsonemus sp.
Lorryia aff. formosa
Tydeus (Eotydeus) sp.
Tydeus (Afrotydeus) aff.
munsteri

fitófago
fitófago
fitófago
predador
predador
predador
predador
predador
predador
predador
fungivoro
fungivoro
fung ívoro
fungivoro

Tenu ipal pidae
Phytosei idae

Tarsonem idae

Tydeidae

Wintersch imidt iidae
Saproglyph idae Oulenzia sp. saprófago

fu ng ívoro

TABLA 2. Distribución porcentual promedio de las tres especies de ácaros fitó-
fagos, de acuerdo a los tres sectores de la planta, según el sistema de
1. modificado.

Especie Sector Inferior Sector Medio Sector Superior
% % %

T. mexicanus 34 60 6
T. desertorum 42 58 O
B. phoenicis 17 69 14

Plantaciones con 27 meses de sembra-
das, a la fecha del muestreo presenta-
ban más de 50 ácaros T_ mexicanus
por hoja en el 71,50/0 de la muestra
analizada, mientras que en las especies
T_ desertorum y B. phoenicis se encon-
traron hasta 10 arácnidos por hoja, co-
rrespondiente al 2,00/0 y 10,5% res-
pectivamente de la muestra estudiada,
es decir el mayor porcentaje de la
muestra no conten ía estas especies de
ácaros. Los resultados se consignan en
la Tabla 3.

En cuanto al índice de daño en el cul-
tivo es importante tener en cuenta que
las 3 especies pueden encontrarse en
una misma hoja y dado que el daño
ocasionado por 1. mexicanus y T. de-
sertorum es similar, se tomó en conjun-
to pero teniendo en cuenta que la se-
gunda especie tiene presencia esporá-
dica.

El daño ocasionado por los tetraníqui-
dos se manifiesta por ta presencia de
puntos blanco-amarillentos que dege-
neran en manchas cloróticas al aumen-
tar la población de ácaros, mientras
que el tenuipalpido produce manchas
cloróticas directamente.

Teniendo en cuenta que T. mexicanus
presenta mayor densidad de población,
se consideró como la especie de ácaro
fitófago responsab le de la mayor área
foliar afectada en el cultivo (figura 2).

La población de ácaros fitófagos se in-
crementa durante periodos secos y de
alta temperatura (3), especialmente T.
mexicanus, por lo tanto son épocas de
mayor cuidado ya que los tetran íqui-
dos muestran alta rata reproductiva
durante dicha temporada (2,5), presen-
tándose como consecuencia formación
de abundantes colonias que defolian
el cultivo rápidamente y acortan el
ciclo productivo del mismo (3).

Biología de 1. mexicanus

Característicamente este ácaro presen-
ta un tamaño promedio de 392 micras,
un color verde-amarillento con dos
manchas de color marrón en el dorso y
produce abundante telaraña.
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TABLA 3. Porcentaje de la densidad de población de las especies de ácaros fitófagos en Maracuyá, de acuerdo a la edad de
la plantación ya la escala de densidad de población.

Escala T. mexicanus T. desertorum B. phoenicis
Edad de la Tamaño de densidad de
plantación muestra población Frecuencia Ofo Frecuencia Ofo Frecuencia Ofo

27 meses 200 O O O 191 95.5 117 88.5
(La seca 5) 1 O O 4 2.0 21 10.5

2 6 3.0 3 1.5 1 0.5
3 12 6.0 1 0.5 1 0.5
4 39 19.5 1 0.5 O O
5 143 71.5 O O O O

13 meses 140 O 1 0.7 131 93.6 118 84.3
(La seca 11) 1 6 4.3 9 6.4 22 15.7

2 24 17.1 O O O O
3 21 15.0 O O O O
4 38 27.1 O O O O
5 50 35.7 O O O 00

12 meses 170 O 11 6.5 159 93.5 76 44.7
(La Seca 1B) 1 14 8.2 10 5.9 64 37.6

2 48 28.2 O O 14 8.2
3 28 16.5 1 0.6 3 1.8
4 30 17.6 O O 2 1.2
5 39 22.9 O O 11 6.5

8 meses 195 O 91 46.7 193 98.9 193 98.9
(Estambl1l ) 1 72 36.9 2 1.1 2 1.1

2 29 14.9 O O O O
3 3 1.5 O O O O
4 O O O O O O
5 O O O O O O

27 HESES 13 HESES

IBe rRECUENCIA A 11111 rRECUENCIA B

811 811

51 611

111 111

211 211

11 11
11 1S 6S S I liS S 1S S I liS

% AREA fOLLAR ArECTADA % AREA fOllAR AfECTADA

12 HESES B HESES

les fRECUENCIA C lile fRECUENCIA D

811 811

.9 611

19 19

28 211

8 8
18 8 1118 11 IIlIl

% AREA fOLLAR AfECTADA % AREA fOLLAR AfECTADA

Figura 2. Distribución de la frecuencia del % del área foliar afectada por T. Mexicanus y
T. desertorum de acuerdo con la edad del cultivo.
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T. mexicanus tiene relativamente un
rápido desarrollo y un corto ciclo de
vida, presenta una típica epimorfosis
(15); los estados en el ciclo de vida
son: huevo, larva, protoninfa, deuto-
ninfa y adulto; cada estado inmaduro
es precedido por un estado quiescente
(5).

El ciclo de vida (de huevo a huevo)
para T. mexicanus presenta una dura-
ción de 14 a 15 días (figura 3); hasta la
emergencia del estado adulto se encono
tró que el período es más largo para las
hembras que para los machos el cual
fue de 12,21 días y 11,49 días respec-
tivamente, encontrándose que este fe-
nómeno también se presenta para otros
tetraníquidos (io). Sin embargo, los
resultados en cuanto al tiempo de duo
ración para cada sexo difieren a los ob-
tenidos por Paschoal (8) quien encono
tró para la misma especie una duración
de 20 y 18 días respectivamente. El
tiempo de desarrollo para una misma
especie puede variar, dependiendo de
la planta hospedante y de la tempera-
tura ambiental (1,6,9,12).

En la Tabla 4 se detalla el tiempo de
duración para cada estado de desarro-
110 de T. mexicanus (c;1).

Fecundidad

1. rnexicanus presenta un tipo de re-
producción por arrenotoquia al igual
que otros tetraníquidos (1,5); hembras
vírgenes producen huevos que dan ori-
gen a machos, mientras que las hem-
bras copuladas producen huevos que
dan origen a ambos sexos. El nú mero
de huevos colocados varía según el
caso, obteniéndose un promedio total
de 16,7 huevos por hembra y 0,7 hue-
vos por hembra por día y 45,5 huevos
por hembra y 2,2 huevos por hembra
por día respectivamente. Las hembras
fecundadas presentan un pico máximo
de producción de huevos hacia el día
14 con 3,3 huevos por día por hembra
(figura 4), mientras que las hembras
vírgenes presentan su máxima oviposi-
ción en los primeros 4 días con 1,37
huevos por día por hembra (figura 4).

Norberto Hernández E.. Héctor A. Vargas - José Iván Zuluaga

Boudreaux (1), sostiene que una hem-
bra Tetranychidae puede colocar de 2
a 3 y hasta 15 a 20 huevos por día y
un total de 50 a 100 huevos durante
su ciclo.

Se constató que la longevidad para las
hembras fue de 25,7 días mientras que
para los machos fue de 19,9 días.

El proceso de cópula se lleva a cabo
inmediatamente la hembra ha emergi-
do como adulta al igual que otros te-
tran íquidos (1). Los machos detectan
la teliocrisálida por contacto y espe-
ran hasta que la hembra se libere por
completo de la exuvia, ayudándola en
este proceso. El macho se coloca deba-
jo de la hembra y dobla hacia arriba el
extremo de su abdomen realizando la
cópula que puede durar hasta 60 se-
gundos.

En cuanto a la relación de sexos se en-
contró que por cada macho hay 3,6
hembras; Boudreaux, (1), sostiene que
la relación de sexos al parecer depende
de la cantidad de espermatozoides que
reciba la hembra en la cópula.

Estos aspectos sobre la biología de T.
mexicanus indican que este ácaro tiene
un potencial de multiplicación rápido
y su reproducción partenogénica lo in-
crementa aún más; ésto explica una de
las causas del aumento de la población
que tiene que ver indudablemente con
la relación ácaro-planta hospedante
(15) y el papel que juegan las condicio-
nes ambientales sobre este fenómeno.

CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados de este
estudio, se puede concluir que asocia-

o
Huevo

Adulto Larva

\ DESARROLLO TOTAL: 14,15 días )2,88 2,66
días días

t: ü
Deutoninfa Protoninfa

2,44 oías

Figura 3. Ciclo de vida de Tetranychus mexicanus a 24·260C 74.760/0 H. R.
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TABLA 4. Duración en días, de los diferentes estados de T. maxicanus (~ ).
T = 24-260C, H. R. = 74-760;0.

Estado N Máximo Mínimo Promedio Coeficiente de
X variación

Ineubaeión 115 5,63 3,25 4,23 10,36<)'0
Larva 108 2,63 1,00 1,69 25,59%
Ninfoerisálida 103 1,38 0,63 0,97 21,45<)'0
Protoninfa 95 2,08 1,13 1,49 21,20%
Deutoerisál ida 89 1,63 0,63 0,95 22,08<)'0
Deutoninfa 83 2,83 1,13 1,87 25,46%
Tel ioer isál ida 78 1,38 0,63 1,01 13,12%
Preoviposi eión 75 3,38 1,25 1,94 34,38%

dos al cultivo de maracuyá se presenta
un complejo de ácaros fitófagos corres-
pondientes a las especies T. mexicanus,
T. desertorum y B. phoenicis. La pri-
mera especie es la que registra mayor
densidad de población e igualmente es
la responsable del mayor índice de daño
ocasionado al cultivo. Las tres especies
tienden a OCUpeHel sector medio de la
planta, de acuerdo con el sistema de
siembra. Otras especies de ácaros rela-
cionados con e,l maracuyá y de dife-
rentes nivel trófico, corresponden a
las familias Phytoseii-dae: Euseis case-
riae, E. naindaimei, E. concordis,
Amblyseius aff curiosus, A. aerialis,
Tuphlodromalus peregrinus e lphiseio-

::
.D

E
u.c

3

5. 2

o
024

des zuluagai; Tarsonemiadae: Tarso-
nemus aff stammeri y Fungitarsone-
mus sp.; Tydeidae: Lorryia aff formo-
sa, Tydeus (Eotydeus sp., T. [Afrotv-
deus) aff stammeri; Saproglyphidae:
Oulenzia sp.

El desarrollo total de T. mexicanus
presenta una duración de 14, 2 días,
pasando por las fases activas y de
quiescencia alternas de : huevo, larva,
m in focrisál ida, proton in fa, deutrocri-
sálida, deutoninga, teliocrisálida y
adulto. El número de huevos produci-
dos por las hembras copuladas y hem-
bras vírgenes es diferente; el promedio

Hembra Fecundada Hembra Vírgen

Vol. 15 No. 1, 1989

es de 45,5 y 16,6 huevos por hembra
respectivamente.

MITES ASSOCIATED TO PASSION
FRUIT CROP (Passiflora edulis, var.
Flavicarpa, Degener) IN VALLE DEL

CAUCA (COLOMBIA) AND
BIOLOGY OF Tetranychus mexicanus

(ACARI: TETRANYCHIDAE)

SUMMARY

Some studies developed in the north
of Valle del Cauca, Colombia (where
the passion fruit crop has extended to
diferent locations with an encrease of
phytosanitary problems) indicate that
there is an acari cornplex associated to
the passion fruit, such as species with
different feeding habits, phytophagus
and predatory mites. The recognition
and identification of these specics let
us determine that T. mexicanus is the
major one in the crop, affecting the
crops in its prod uctive period preferen-
tly. Many aspects of the biology of T.
mexicanus have been studied under
laboratory conditions, and it was
found that this mite has a fast develop-
ment and a short life cicle, presenting
a typical epimorphosis.

Figura 4, Curva de ovrposrerón drarra para hembras Vírgenes y fecundadas de T. Mexicanus.
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