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~---------------------------------SUMMARY --------------------------------~

In 1973, the International Center of Tropical Agriculture, initiated research on mites attacking cassava, Manihot
esculenta Crantz. Results of this research to date has identified 16 mite species attacking cassava in Colombia.

The most common cassava mites found in Colombia that may cause economic yield losses are Mononychellus tana-
joa, M. caribbeanae, Tetranychus urticae, T. cinnabarinus and Oligonychus peruvianus. The remaining species do not have
economic importance in cassava owing to their occasional presence.

~------------------------------- RESUMEN --------------------------------~

En 1973 el Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, inició la investigación sobre ácaros en la yuca Mani-
hot esculenta Crantz. Como resultado de estas investigaciones se han encontrado en Colombia 16 especies de ácaros en
yuca, hasta la presente.

Los ácaros más comunes en la yuca encontrados en Colombia y que representan un peligro económico en yuca son
Mononychellus tanajoa, M. caribbeanae, Tetranychus urtícae, T. cinnabarinus y Oligonychus peruvianus.

Las demás especies no tienen mucha importancia en el cultivo de la yuca debido a que su presencia ha sido ocasional.

INTRODUCCION

La acarología es una ciencia nueva en nuestro
medio, y es poco lo que se conoce sobre esta dis-
ciplina; sin embargo Urueta (1970; 1975; 1980),
Madrigal (1974) y Zuluaga (1971; 1980) han apor-
tado conocimientos valiosos en este campo.

Flechtmann (1978) reportó un complejo de 23
especiesde ácaros en yuca, distribu ídos a través de
todo el mundo. Revisiones de literatura y últimos
reportes indican que existen unas 40 especies de
ácaros en yuca, muchas de las cuales han sido
reportadas ocasionalmente. El objetivo del presente
trabajo es el de determinar cuáles de las especies
reportadas en yuca a través de todo el mundo se
encuentran en nuestro medio, cuáles están causan-
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do realmente un daño económico y cuáles repre-
sentan un peligro potencial.

A partir de 1973, en el Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT) se iniciaron las prime-
ras investigaciones sobre ácaros en la yuca Manihot
esculenta Crantz. Hasta el momento se han encon-
trado 16 especies de ácaros en yuca, siendo las más
comunes y que representan un peligro económico
las siguientes especies: Mononychellus tanajoa
(Bondar), M. caribbeanae (Mc Gregor), Tetrani-
chus urticae, Koch, T. cinnabarinus (Boisduval) y
Oligonychus peruvianus (Mc Gregor). Las demás
especies no tienen importancia en nuestro medio,
debido a que su presencia ha sido ocasional.

Según Krantz (1970), la sub-clase Acari sedivi-
de en tres órdenes: Opiliocariformes, Parasitiformes
y Acariformes. En este último órden seencuentran
las principales fami lias de ácaros fitófagos: Tetra-
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nychidae. Tenuipalpidae, Eriophyidae y Tarsone-
midae. La mayor ía de las especies de ácaros que se
han encontrado en la yuca pertenecen a la familia
Tetranychidae. No se ha encontrado ningún Tarso-
nemidae.

TETRANYCHIDAE Donnadieu

Especies de ácaros de esta familia se encuentran
a través de todo el mundo en la mayoría de los cul-
tivos y plantas ornamentales. El daño ocasionado a
las plantas debido a su alimentación, a menudo re-
sulta en un serio perjuicio y en algunos casos la
muerte del hospedante.

Los ácaros de esta familia son formadores de
telaraña (Livschitz y Salinas, 1968) y se conocen
con el nombre común de "arañitas". Pueden me-
dir hasta unos 0.80 mm de longitud y son de forma
qlobosa a piriforme (Baker and Wharton, 1952). El
color en las hembras adultas varía entre especies y
entre géneros, variando entre un verde, verdoso,
pardo, amarillo, rosado, hasta un rojo intenso. Los
ácaros poseen una uña o garra en el cuarto segmen-
to palpal; pueden tener de 12 a 16 pares de setas

. dorsales en el idiosoma (Baker and Pritchard,
1960). Norma Imente existen tres pares de setas
propodosomales, dos pares de setas humerales, tres
pares de setas dorsocentrales histerosomales, tres
pares de setas dorsolaterales histerosomales, dos
pares' de setas sacras y un par de setas clunales; la
posición, forma y tamaño de las setas varía de
acuerdo al género y la especie. Esta familia se
caracteriza por tener quel íceros largos, encorvados
y en forma de flagelos, presencia de dos pares de
setas íntimamente asociadas, es decir las setas do-
bles en el tarso I y II y algunas veces en la tibia I y
11; también puede existir en el tarso I y II un par
de setas asociadas pero ampliamente separadas
(Meyer,1974).

Las características de importancia para la iden-
tificación de los Tetranychidae son: Peritremas, los
cuales pueden terminar en un simple bulbo, un gar-
fio distal o anastomosado; setas dorsales y el tipo
de setas, las cuales pueden ser simple o ampliamen-
te clavadas y aserradas; tipo de estriación dorso
histerosomal en la hembra; número y posición de
las setas de las patas; forma del adeago en el ma-
cho, el cual es quitinizado en su parte terminal y
visto de perfil es importante para la determina-
ción específica; la presencia y tipos de lóbulos en
las estrías dorsales; genitalia en las hembras y la
quetotaxia genito-anal (Jeppson et al, 1975; Livs-
chitz y Salinas, 1968).

Las especies de ácaros de la familia Tetranychi-

86

Vol. 6 Nos. 3 y 4.

dae encontradas en la yuca en Colombia están agru-
padas en los sigu ientes géneros: Allonychus, Apo-
nychus, Atrichoproctus, Eutretranychus, Monony-
chellus, Oligonychus y Tetranychus, siendo los tres
últimos géneros los más importantes.

Allonychus Pritchard & 8aker

Este género posee dos pares de setas para-ana-
les. El empodio es un espolón largo mediodorsal
con tres pares de pelos próximoventrales desiguales
y colocados en un ángulo menor de 450 con el
espolón. La garra palpal es bifurcada. La hembra
presenta estrías dorsales con lóbulos más altos que
anchos y distalmente puntiagudos. En este género
se han agrupado las siguientes especies: Allony-
chus querci Baker & Pritchard, A. dorestai Baker
& Pritchard, A. littoralis (Mc Gregor), A. brazilien-
sis Me Gregor, A. reisi Paschoal y A. bambusae Lo
(Meyer, 1974).

En Colombia se han encontrado dos especies:
A. braziliensis y A. reisi.

Las especies de este género son muy similares
y el macho es necesario para la determinación espe-
cífica (Jeppson et al, 1975).

Allonychus braziliensis (Me Gregor)

Septanychus braziliensis Mc Gregor
Allonychus braziliensis Pritchard & Baker
A. braziliensis está relacionado con A. dores-

tai y fue considerado como un sinónimo de ésta.
Sin embargo, el macho de A. braziliensis presenta
las siguientes diferencias: Tarso I con pelos próxi-
moventrales sueltos, palpos con sensilium terminal
pequeño y edeago con el cuerpo recto. La hembra
de A. braziliensis como en A. reisi presenta las se-
tas dorsales del idiosoma largas, pubescentes y
puntiagudas, setas clunales cortas, rectas y forman-
do una especie de "V". A. braziliensis fue encon-
trada en Brasil sobre Pyrus communis y Mangifera
indica (Paschoal, 1970a). En Cuba fue reportada
sobre Persea americana y en Nicaragua sobre Musa
paradisiaca (Jeppson et al, 1975; Livschitz y Sali-
nas, 1968). Esta especie fue encontrada en los
cultivares de yuca, en el CIAT-Palmira (Tabla 1),
sobre plantas muy viejas de la variedad M Col 70,
localizada en toda la planta, menos en los cogollos
y hojas jóvenes. Estos ácaros se observan sobre el
haz foliar formando telarañas transversales muy
visibles, causando en los lóbulos de las hojas un
encartuchamiento hacia arriba. Los ácaros perma-
necen sobre las telarañas, donde realizan la oviposi-
ción y la muda de los diferentes estados. Para su
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alimentación estos' ácaros bajan hasta la superficie
del haz, causando una clorosis. Los ácaros son de
color rojo oscuro o morados, las patas presentan un
color más claro, huevos ligeramente achatados de
color rojo con estrías longitudinales. De esta espe-
cie se encontraron machos y hembras.

Allonychus reisi Paschoal.

Esta especie difiere de otras del mismo género
por la forma del edeago, el cual tiene un tronco lar-
go, aproximadamente tres veces más largo que el
cuerpo central.

A. reisi fue descrita en Brasil a partir de mate-
rial colectado de Rhododendron indicum (Pas-
choal, 1970a). En Colombia, el único reporte de
esta especie fue hecho por Urueta (1975), de mate-
rial colectado sobre cacao, zapote y yuca.

Aponychus Rimando

Este género está estrechamente relacionado con
Eutetranychus. Inicialmente las especies de Apony-
chus estaban agrupadas en el género Eutetrany-
chus, pero pudieron separarse de este último por la
presencia de un par de setas anales en lugar de dos
pares de setas anales en la hembra; el cuarto par de
setas dorsocentrales histerosomales están en posi-
ción marginal; anteriormente, el estiloforo está
provisto de un par de fuertes lobulos; el empodio
es reducido y tiene una protuberancia como cabe-
za. En este género están inclu ídas las siguientes
especies: Aponychus corpuzae Rimando, A. rarus
Rimando, A. grandieri (Gutiérrez), A. spinosus
(Banks) y A. schulzi (Blanchard) (Meyer, 1974).

Aponychus schultzi (Blanchard)

Aponychus schultzi, Blanchard
Eutetranychus schultzi, Pritchard & Baker
Aponychus schultzi, Tuttle & Baker
A. schultzi, está estrechamente relacióna a A.

spinosus. La hembra de A.schultzi. tiene las setas
dorsocentrales histerosomales largas y delgadas,
casi paralelas y distalmente redondeadas. Las setas
dorsales histerosomales están sobre tuberculos fuer-
tes; aunque el tercer par de setas dorsales propodo-
soma les, el par de setas hurnerales, el par de setas
sacras exteriores y las setas clunales son muy cortas
y ampliamente espatuladas. Las dos setas propodo-
somales anteriores son delgadas pero más cortas,
como en A. spinosus (Pritchard & Baker, 1955).

A. schultzi fue reportado en Argentina sobre
higuerilla, en Brasil sobre papaya, fríjol, mamonci-
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110 y otros hospederos incluyendo la yuca (Pas-
choal, 1970b); Zuluaga (1971), reportó esta espe-
cie para Colombia sobre hojas de escoba (Sida rom-
bhifolia L.).

Estos ácaros se presentaron en los cultivares de
yuca del CIAT, Palmira (Tabla 1), sobre plantas
viejas y en las ramas débiles de la parte baja de la
planta. La población presente fue muy baja encon-
trándose hembras y machos. Los ácaros presentan
una coloración verde oscura. Localizados en el haz
follar, donde colocan los huevos al lado de las
nervaduras; estos huevos tienen forma semiesférica,
con la parte superior plana y con un ápice central
en forma de bastoncillo. Inicialmente el huevo es
cristalino, tornándose opaco.

Atrichopoctus Flechtmann

El género es similar al Oligonychus, pero se
caracteriza por la presencia de un par de setas ana-
les y un par de setas para-anales. Las setas dorsales
del idiosoma son fuertes y están colocadas sobre
tubérculos (Meyer, 1974).

El género Atrichoproctus, con A. uncinetus co-
mo la especie tipo fue descrito por Flechtmann
(Dic. 17, 1967).

Livschitz (Dic. 1967), describió el género Acos-
tanychus de Cuba, con A. salinasi como la especie.
tipo. Estos dos géneros parecen ser el mismo te-
niendo empodio en forma de garra, un par de setas
anales y un par de setas para-anales. La especie
cubana tiene el par de setas clunales sencillas y en
posición ventral y en la especie brasileña las setas
clunales son despuntadas, aserradas y están en posi-
ción caudal. Fletchmann & Baker (1970), señala-
ron que estos dos géneros son sinónimos.

Atrichoproctus uncinatus Flechtmann

El ácaro fue colectado en Brasil sobre Rhodo-
dendron indicum, Desmodiun sp. y Quercus sp.
(Flechtmann & Baker, 1970; 1975). En Cuba fue
colectado de Bauhinia galpinia (Livschitz & Salinas,
1968).

Inicialmente esta especie se presentó en el
CIAT, Palmira en 1979 (Tabla 1), sobre plantas de
yuca en condiciones de invernadero y posterior-
mente se ha observado en el campo. Ocurre sobre
el haz foliar en las hojas desarrolladas. Son de un
color oscuro, colocan los huevos de color marrón
brillante en el haz, especialmente al lado de la
nervadura central; son subglobulados con un ápice
dorsal.
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Eutetranychus Banks

El género se caracteriza porque el tarso no
posee empodio, la garra es una pequeña protube-
rancia redondeada en forma de almohadilla (Jeep-
pson et al, 1975; Meyer, 1974). Las setas dobles
del tarso I y 11 típicas de la familia no están presen-
tes aunque el tarso llevar dorsalmente un par de
setas asociadas, ampliamente separadas y que son
probablemente homólogas con uno de los pares
de setas dobles; aunque los alveólos de estas setas
no son coalescentes. En la hembra hay dos pares
de setas anales y dos pares de setas para-anales
(Livschitz & Salinas, 1968; Meyer, 1974).

Este género agru pa varias especies entre otras:
Eutetranychus banski (Mc Gregor), E. palma tus
Attiah, E. orientalis (Klein) y E. enodes, Baker &
Pritchard.

Eutetranychus banski (Mc Gregor)

Tetranychus banski Mc Gregor
Eutetranychus banski Mc Gregor
Eutetranychus rusti Mc Gregor
Anychus verganií Blanchard

Pritchard & Baker (1955), mencionan otras
sinonimias de E. banski.

Esta especie presenta setas dorsocentrales histe-
rosomales más cortas y espatuladas que las setas
dorsolaterales histerosomales. Las setas dorsales del
idiosoma no están sobre tubérculos, setas sacras ex-
ternas dos tercios de la longitud de las setas sacras
internas (Estebanes & Baker, 1966). Los huevos
son aplanados, discoidales con un fino canto o
borde volteado. Las hembras son anchas, robustas,
de apariencia corrugada y con patas moderada-
mente fuertes. Los machos son triangulares con
patas largas aproximadamente dos veces más largas
que el cuerpo y se mueven con mayor rapidez que
las hembras (Salas, 1978). Este ácaro se presenta
en Norte, Centro y Sur América en cítricos y otros
hospedantes.

Andrew y Poe (1979), en El Salvador encontra-
ron esta especie sobre yuca. Mc Gregor (1954/55),
lo reportó como E. rusti causando un bronceado en
hojas de yucca; este término no es muy claro por-
que no se sabe si se refiere a Yucca sp. (Liliaceae),
o en yuca (Manihot esculenta). En Colombia ha
sido reportada en cítricos (1 CA, 1976), casco de
vaca (Bauhinia picta) y eritrina (Erythrina sp.)
(Urueta, 1975). En los cultivares de yuca del CIAT-
Palmira (Tabla 1), se presentó esta especie en 1980
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en población muy baja y en unas pocas plantas vie-
jas. Las hembras y machos se localizan en el haz
foliar, aparentemente sin causar daño.

La descripción de esta especie coincide con la
de Salas (1978).

Mononychellus Wainstein

Las especies de este género se caracterizan por
la presencia de dos pares de setas para-anales; tarso
I con setas dobles contiguas; empodio con tres pa-
res de pelos próximoventales; estrías longitudina-
les entre el tercer par de setas dorsocentrales histe-
rosomales y las setas dorsales del idiosoma pueden
estar sobre pequeños o tenues tubérculos. Los ló-
bulos de las estrías pueden ser prominentes; las
estrías pueden ser reticu ladas (Jeppson et al, 1975;
Meyer & Rodríguez, 1966).

Este género comprende varias especies, entre
otras las siguientes han sido reportadas en yuca:
Mononychellus caribbeanae (Mc Gregor), M. tana-
ioe (Bondar), M. mcgregori, Flechtmann & Baker,
y M. bondari Paschoal (Flechtmann, 1978). La
especie M. planki (Mc Gregor) no ataca la yuca
aunque en el pasado algunas otras especies que han
atacado a la yuca fueron erroneamente identifica-
das como M. planki (Flechtmann, 1978, comunica-
ción personal).

Mononychellus bondari, (Paschoal)

Mononychus bondari, (Paschoal)
Mononychellus bondari (Flechtmann y Ba-
ker).

Se caracteriza porque en la hembra las setas
dorsocentrales histerosomales son largas, similares
a las otras setas y más alargadas que la mitad de los
intervalos longitudinales entre sus bases; tercer par
de setas dorsocentrales histerosomales una y media
veces más largas que el primer par de setas y un ter-
cio más largas que el segundo par (Paschoal,.1970b;
1971a).

Setas dorsales pubescentes, colocadas en peque-
ños tubérculos; tibia I con 9 setas táctiles y una se-
ta sensorial (Flechtmann, 1978). Esta especie fue
encontrada en Brasil (Paschoal, 1970a), en yuca.
Urueta (1975) la reporta en Colombia sobre hojas
de yuca en Bello y Sopetrán en Antioqu ia (Fig. 1).

Mononychellus caribbeanae (Mc Gregor)

Tetranychus caribbeanae Mc Gregor
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Eotetranychus caribbeanae Pritchard & Baker
Mononychus caribbeanae Wainstein
Mononychellus caribbeanae Tuttle, Baker &
Abbatiello.
Las setas dorsales de este ácaro son cortas, pu-

bescentes, clavadas y están colocadas sobre peque-
ños tubérculos. Los tres pares de setas dorsocentra-
les son muy cortas, clavadas, similares en longi-
tud, y no están sobre tubérculos; tienen menos
de la mitad de la longitud de los intérvalos entre
sus bases. Setas dorsolaterales igual de cortas pero
más largas que las setas dorsocentrales. Las demás
setas dorsales son más largas, espatuladas y sobre
tubérculos, principalmente las setas sacras y cluna-
les.

Estrías dorsales anastomosadas; tibia I en la
hembra con 7 setas táctiles y una seta sensorial
(Estebanes & Baker 1966; Flechtmann, 1978;
Paschoal 1971a). Fue hallada en México (Esteba-
nes & Baker, 1966), sobre Pletyniscium tritolie-
tum, en Cuba (Livschitz & Salinas, 1968) sobre
Dalbergia sisso y en Ecuador (Mc Gregor, 1954/
55) en hojas de algodón. En la yuca ha sido repor-
tada en varios pa íses de América (Flechtmann,
1978; Livschitz y Salinas, 1968; Paschoal, 1971a;
Ouiroz, 1977; Yassen and Bennett, 1978).

En Colombia esta especie fue reportada por el
ICA (1976) en yuca y en este mismo cultivo en
Arboletes, Antioquia (lCA, 1979) (Fig. 1), tam-
bién fue reportado en la Isla de San Andrés (Urue-
ta, 1978) *. Estudios realizados por CIAT en la
costa norte de Colombia sobre resistencia a los
ácaros en yuca, indican la presencia de esta espe-
cie en San Juan del Cesar y Fonseca (Guajira)
(Tabla 1, Fig. 1).

Este ácaro es de color verdoso; en Venezuela
(Quiroz, 1977), se le conoce con el nombre co-
mún de ácaro amarillo de la yuca. Se localiza de
preferencia en la parte superior de la planta. Los
síntomas son similares a los causados por M. tsne-
joa.

Mononychellus meprapori (Fletchmann & Baker)

Mononychus mcgregori (Fletchmann & Baker)
Mononychellus mcgregori (Fletchmann & Ba-
ker).

La hembra de esta especie tiene las setas dorsa-
les del idiosoma largas, fuertes, aserradas y distal-
mente poco redondeadas; colocadas sobre tubércu-

Comunicación personal.
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los, todas de igual longitud menos el primer y ter-
cer par de setas propodorsomales y setas humera-
les, que son más cortas. Tibia I con 8 setas táctiles
y una seta sensorial (Flechtmann, 1978).

Fue descrita en Brasil sobre Phyllanthus y en
Argentina sobre Cassia (Flechtmann, 1978). En
yuca ha sido reportada en Venezuela (Bellotti &
Schoonhoven, 1978) y Trinidad (Yaseen & Ben-
nett, 1978). En Colombia, Urueta (1975) la halló
en Desmodim spp. Sida spp. y yuca en los munici-
pios de Apartadó, Cáceres, Cocorná y San Jeróni-
mo en Antioquia (Fig. 1). El CIAT ha registrado la
presencia de esta especie en varios sitios del Valle
del Cauca (Tabla 1, Fig. 1). Los ácaros de esta espe-
cie presentan una coloración verdosa, huevos ligera-
mente achatados con un ápice dorsal. Se localizan
en la parte superior de la planta; las poblaciones se
presentan bajas y generalmente se encuentra asocia-
do con M. tanajoa.

Mononychellus tanajoa, (Bondar)

Tetrenychus tanajoa, (Bondar)
Mononyéhus tanajoa, Flechtmann & Baker
Mononychellus tanajoa, Flechtmann & Baker
Las principales caracter ísticas de esta especie

son: Hembras con setas dorsocentrales histeroso-
males cortas, clavadas y con una longitud menor
que la mitad de los espacios longitudinales entre
sus bases; tercer par de set s dorsocentrales aproxi- .
madamente una y media veces más largas que los
dos pares anteriores; setas dorsocentrales aproxima-
damente dos veces más largas que las setas dorso-
centrales (Paschoal, 1971a).

Esta especie es nativa de las Américas donde ha
sido reportada en varios pa íses (Flechtmann, 1978;
Yaseen and Bennett, 1978) también ha sido regis-
trada en Africa (Nyiira, 1978), en donde probable-
mente se introdujo alrededor de 1970, pero pudo
haber estado presente antes y haberse diseminado
rápidamente como resu Itado de las condiciones
ambientales favorables (Bellotti & Schoonhoven,
1978).

Generalmente se ha encontrado en yuca, pero
también ocurre en Manihot glaziovi, M. carthage-
nensis, M. dichotoma, M. heptaphylla y M. pieuh-
yensis (Nyiira, 1973; 1976; 1978). Escasamente ha
sido reportada en otras plantas tales como Vitoria,
Tomate y Cidrayota. (Tuttle et al, 1977a).

Esta especie ha sido reportada en Colombia
sobre yuca por el ICA (1976) y Urueta (1975) en
los municipios de Bello, Guatapé y San Jerónimo,
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en el departamento de Antioquia (Fig. 1).

Como resultado de las investigaciones del CIAT
se ha encontrado esta especie en varios lugares de
Colombia (Tabla 1, Fig. 1).

Esta especie, conocida con el nombre común
de ácaro verde de la yuca, presenta una coloración
verde o amarillo verdoso, huevo ligeramente acha-
tado con un ápice dorsal y de color cristalino opa-
co. Se localiza en la parte apical de la planta y su
daño es más notorio en el cogollo, yemas y hojas
jóvenes. Las hojas presentan puntos amarillos y
pierden su color verde normal desarrollando una
apariencia de mosaico. En ataques severos los bro-
tes pierden su color verde, hay gran reducción del
área follar, los tallos terminales se escarifican; pri-
mero se tornan ásperos y de color marrón y even-
tualmente ocurre muerte descendente.

Oligonychus Berlese

El género se caracteriza porque los ácaros tie-
nen empodio con una uña fuerte bien desarrollada,

. el cual puede ser igual o más largo que los pelos
próximoventrales; en algunas especies el empodio
I y II del macho puede llevar dos espolones próxi-
moventrales en lugar de los pelos próximoventra-
les; un par de setas para-anales y dos pares de setas
anales están presentes (Jeeppson et al, 1975; Me-
yer, 1974).

Oligonychus gossypii (Zacher)

Paratetranychus gossypii, Zacher
Oligonychus gossypii, Pritchard & Baker
La hembra presenta setas dorsales del cuerpo

delgadas; peritremas fuertemente contra ídos hacia
atrás; en el macho la parte distal del edeago tiene el
lado ventral curvado (F lechtmann, 1978; Meyer,
1974). La especie fue descrita originalmente en
Togo, Africa Occidental, como una plaga del algo-
dón. También ha sido encontrado un fríjol, cítri-
cos, durazno y papaya (Baker & Pritchard, 1960;
Flechtmann & Baker, 1970). En la yuca ha sido
reportada en varios países (Carmona, 1967/68;
Flechtmann, 1978; Ouiroz, 1977; Salas, 1978).

En Colombia, Urueta (1975) halló esta espe-
cie en casco de vaca, cacao y cítricos. En San
Juan, Guajira fue encontrado sobre Gliricidia sp.
Fue también encontrada en los cultivares de yuca
del CIAT-Palmira, (Tabla 1), sobre plantas viejas;
los ácaros ocurren en el haz foliar, formando colo-
nias; hacen una telaraña en el envés. El adulto es
de color rojo pero los estados jóvenes presentan un
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color verde oscuro. Huevos con la parte superior
ligeramente plana. Se encontraron hembras y ma-
chos de esta especie.

Oligonychus peruvianus (Mc Gregor)

Tetranychus peruvianus, Mc Gregor
Paratetranychus peruvianus, Mc Gregor
Paratetranychus trinitatis, Hirst.
Oligonychus peruvianus, Pritchard & Baker
Los ácaros de esta especie presentan el cuerpo

casi desnudo, setas dorsales del cuerpo cortas y
lanceoladas; estrías longitudinales entre el tercer
par de setas dorsocentrales histerosomales (Este-
banes & Baker, 1966).

El O. peruvianus se ha encontrado sobre sauce,
algodón, uva, algarrobo y trébol; en el Perú, Trini-
dad, Guatemala y México (Estebanes & Baker,
1966). En Ecuador (Mc Gregor, 1954/55), se ha
reportado en yucca, lo cual no P.S muy claro por-
que no se sabe si se refiere a Yucca sp. (Liliacea) o
a yuca (Manihot esculenta). Se ha reportado sobre
yuca en Costa Rica (Salas, 1978) y en Trinidad
(Yaseen and Bennett, 1978).

En Colombia esta especie solamente se ha regis-
trado en yuca (lCA, 1976; Urueta, 1975), Calle y
Ríos (1976), reportaron esta especie en cu Itivos de
yuca en zonas de los Departamentos de Ouind ío,
Risaralda y Caldas, observándola como plaga de
importancia económica en el Departamento de
Risaralda. El CIAT ha registrado esta especie en
diversos sitios de Colombia (Tabla 1, Fig. 1), en
Atlántico, Cauca, Magdalena, Meta, Tolima, Valle
del Cauca y Ouindío.

Esta especie es de color verdoso y se reconoce
en el campo porque se localiza al lado de las nerva-
duras y bordes en el envés de las hojas formando
pequeñas capas de telaraña, debajo de las cuales
vive y se alimenta, causando puntuaciones notorias
de color amarillo o marrón sobre el haz follar, que
corresponde al área delimitada por la telaraña del
envés de las hojas inferiores. El macho no está en
capacidad de producir telaraña.

Tetranichus, Dufor

El género Tetranychus contiene algunas de las
especies de ácaros más destructivas para la agricul-
tura. Generalmente los ácaros de este género se
localizan en el envés de las hojas en el cual se ali-
mentan. Muchas especies pueden producir gran
cantidad de telaraña. Las especies de las regiones
tropicales son de color carm m-o rojizo. Los huevos
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son cristalinos opacos, aperlados, esféricos y lisos.

El género se conoce por el empodio rayado,
por la amplia separación de las setasdobles y por la
presencia de un sólo par de setas para-anales. Las
setas dorsales del idiosoma son largas y delgadas,
no están sobre tubérculos. Puede ser dividido en
grupos basados en el tipo de estriación dorsal del
perfil es de importancia específica (Baker & Prit-
chard, 1962; Estebanes & Baker, 1966; Pritchard
& Baker, 1955).

Tetranychus cinnabarinus (Boisduval)

Tetranychus cinnabarinus, Boisduval
Tetranychus telarius, Pritchard & Baker
Esta especie está ampliamente distribu ída y se

encuentra en todas las zonas calientes (Baker &
Pritchard, 1962). El cuerpo de la hembra es de
color rojo, con estrías y con lóbulos semicircu-
lares o triangulares. El edeago tiene una cabeza
pequeña, ligeramente redondeada en su parte ante-
rior y en la posterior aguda y ligeramente en ángulo
con el cuello. A veces los ángulos anterior y poste-
rior son iguales y la cabeza del edeago puede estar
en ángulo recto al cuello como en T. urticae. El
color de la hembra y los lóbulos de las estrías sepa-
ran a esta especie de T. urticae (Estebanes & Baker,
1966).

En Colombia se ha registrado en varios cultivos
tales como cebolla, papaya, rosa, algodón y clavel
(lCA,1976).

El CIAT registró esta especie en Nataima, Toli-
rna: Media Luna, Magdalena y Palmira (CIAT), Va-
lle del Cauca (Tabla 1, Fig. 1). Se localiza en las
hojas bajas de la planta presentando síntomas pare-
cidos a los causados por T. urticae. A medida que
la población aumenta se observa la telaraña que
forman estos ácaros.

Tetranychus mexicanus, (Mc Gregor)

Septanychus mexicanus, Mc Gregor
Tetranychus mexicanus, Pritchard & Baker
T. mexicanus ha sido registrado en México,

Brasil, Estados Unidos (Texas) y Argentina, espe-
cialmente sobre cítricos, Urueta (1975), registra
para Colombia esta especie en cítricos, cocotero,
guanábana, maracuyá, nol í, palma africana y yuca.

La hembra tiene la seta tactil del tarso I próxi-
ma a la seta doble (Jeapson et. al, 1975) y espolones
empodiales grandes. El eje de la protuberancia del
edeago está paralelo al eje del cuerpo central, el
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ángulo anterior es corto y agudo mientras que el
ángulo posterior agudo es considerablemente más
largo (Estebanes & Baker, 1966).

Tetranychus urticae (Koch)

Tetranychus bimaculatus, Harvey
Esta especie se conoció con muchos nombres

comunes, que tuvieron referencia a un complejo,
incluyendo T. cinnabarinus (Boisduval), ahora con-
sideradas como especies separadas ya que difieren
en su biolog ía y morfolog ía. Este complejo ha in-
clu ído cerca de 59 sinónimos, cada uno descrito de
hospederos diferentes y de distintas partes del
mundo (Jeppson et el, 1975). El color de la hem-
bra de T. urticae esverdoso o amarillo verdoso con
una mancha negra a ambos lados de la línea media
dorsal del idiosoma. Tiene setas largas y delgadas.
Estrías dorsales con lóbulos semi-oblongos. El
edeago y otras características del macho y la hem-
bra son similares a las de T. cinnabarinus (Meyer,
1974). La hembra es de forma ovoide y globosa,
con huev6s lisós esféricos cristalinos ligeramente
opacos, cambiando a un tono nacarado él medida
que avanza el proceso de incubación. El macho
es piriforme.

En Colombia se ha reportado como una de las
especies más severas en varios cultivos tales como
aguacate, alfalfa, zapote, cebolla, crisantemo, fre-
sa, fríjol, papayo, yuca y otros (lCA, 1976; Urue-
ta, 1975). En el departamento de Antioquia, Urue-
ta, 1975), lo reportó sobre yuca en los municipios
de Bello, La Unión, Copacabana, El carmen, El
Retiro, La Ceja, Medell ín, San Gerónimo, Sope-
trán y Santa Barbara (Fig. 1). En varios países
han sido reportada esta especie en yuca (Aranda y
Flechtmann, 1971; González & Flechtmann, 1977;
Madison, 1979; Yaseen & Bennet, 1977; 1978).
El CIAT registró esta especie sobre yuca en el Valle
del Cauca: Palmira (CIAT), La Zapata y Golondri-
nas (Tabla 1).

Los ácaros se localizan en el envés de las hojas
y tienen preferencia por la parte basal de la planta
llegando a cubrir toda la planta. Cuando las pobla-
ciones son bajas se encuentran en la base de las
hojas y a los lados de las nervaduras, pero cuando
la población aumenta se distribuyen en toda la
hoja incluyendo el haz, formando colonias com-
pactas y observándose gran cantidad de telaraña.
El daño se inicia con pequeñas puntuaciones ama-
rillas, que se hacen más notorias dependiendo del
hospedero y el aumento de la población. Forman
zonas necróticas que pueden cubrir toda la hoja,
con encrespamiento y por último eaída prematura
de ellas.
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Tenuipalpidae Berlese

Los tenuipálpidos O falsas arañitas son ácaros
fitófagos de tamaño muy pequeño, de 200 a 350
micras de longitud, cuerpo aplanado y ligeramente
alargado, de patas cortas y arrugadas, lo cual hace
que sus movimientos sean lentos. Generalmente
son de color anaranjado o rojizo con pequeñas
manchas negras o verdes y fuertemente deprimi-
dos en sentido dorso-ventral (González, 1968).

Se caracterizan por tener pelos sensoriales en
las uñas tarsales y en los empodios, quel íceros
recurvados en forma de látigo, dentro de un estiló-
foro. No poseen uña en los palpos y la tráquea con-
siste en dos tubos dirigidos anteriormente, los cua-
les terminan en bulbos simples (Jeppson et al,
1975).

En las patas tienen setas sensoriales en los ex-
tremos dista les de los tarsos I y II de la hembra, la
cual tiene siempre dos en el tarso I y uno o dos en
el tarso 11; el macho posee un par de setas sensoria-
les tanto en el tarso I como en el 11. Las uñas tarsa-
les pueden ser en forma de gancho o almohadillas
con pelos sensoriales (Jeeppson eta/1975).

La quetotaxia dorsal varía entre géneros y espe-
cies. Hay tres pares de setas propodosomales, pero
el número de setas en el histerosoma puede variar.
Generalmente hay tres pares de setas dorso-histero-
somales pero uno o dos pares pueden faltar; gene-
ralmente el par de setas humerales están presentes;
hay también cinco o siete pare de setas dorso-late-
rales, una serie de setas dorso-sublaterales de una a
cuatro pares pueden estar entre las setas dorsolate-
rales y dorso-centrales. Las setas dorso-sub laterales
están generalmente en línea longitudinal, pero pue-
den estar desplazadas (Jeppson et al, 1975).

Ventral mente es importante conocer el núme-
ro de setas medio-ventrales del podosoma, espe-
cialmente en las especies de Tenuipalpus y Doli-
chotetranychus, donde varía el número de setas
en la parte anterior y posterior. En la zona ven-
tral del opistosoma de la hembra hay una placa
genital característica, generalmente con dos pares
de setas posteriores. El macho difiere normalmen-
te de la hembra por tener histerosoma más angos-
to, el cual generalmente lo lleva más levandado al
caminar. Las hembras depositan los huevos aisla-
dos o en grupos al lado de las nervaduras, estos son
ovalados, estriados y brillantes (Jeppson et al,
1975; González, 1968).

Los tenuipálpidos están agrupados en 15 géne-

José María Guerrero - Anthony C. Bellotti

ros. La mayoría de las especies no son de impor-
tancia económica porque ocurren en plantas no
cultivadas, o debido a que sus poblaciones perma-
necen por debajo de los niveles de daño económi-
co. Pocas especies son de importancia económica.
En Colombia se han reportado dos géneros: Brevi-
palpus y Dolichotetranychus. Los géneros Brevi-
palpus y Tenuipalpus son los que más número de
especies contienen (Gonzáles, 1968; Jeppson et al,
1975).

Brevipalpus Donnadieu

Las especies poseen cuatro segmentos en el pal-
po. Hay 5 ó 6 pares de setas dorso-laterales histero-
somales; setas dorso-sublaterales no están presen-
tes; la placa genital de la hembra es generalmente
cuadrada o rectangular, con una placa ventral ante-
rior. El cuerpo es oval y posteriormente angosto
(Baker & Pritchard, 1960; Jeppson et al, 1975).

Brevipalpus phoenicis (Geijskes)

Tenuipalpus phoenicis, Geijskes
Brevipalpus phoenicis, Pritchard & Baker
Esta especie tiene cinco pares de setas dorso-

laterales histerosomales cortas, más las setas hurne-
rales. Hay dos sensorios en el tarso II y un par de
poros histerosomales. El área dorso-central del pro-
podosorna está cubierta con una reticulación típica
y el área dorso-central del histerosoma tiene estrías
irregulares. Esta especie está distribu ída a través de
todo el mundo y se alimenta de una gran variedad
de plantas (Flechtmann, 1978).

El ICA (1976) reportó esta especie en cítricos,
guayaba, papaya, vid y zapote. En varios pa íses se
ha registrado esta especie en yuca (Carmona, 1967/
68; Flechtmann 1978; Paschoal, 1971b). Este áca-
ro se registró en los cultivares de yuca del CIAT
(Tabla 1). La población es muy baja, por lo tanto
no se observa ningún tipo de daño. Se encuentran
en el envés de las hojas desarrolladas; tienen un
color rojizo, con huevos ovalados de color rojo bri-
llante.

Eriophyidae Nalepa

Los eriófidos son ácaros fitófagos de tamaño
microscópico y vermiforme. Generalmente se ali-
mentan de brotes, inflorescencias, hojas y frutos
de diversas plantas; en la mayoría de los casos
dependen de tejidos que deben permanecer vivos
para continuar su alimentación. El daño producido
en los tejidos provoca una proliferación de pelos
hipertrofiados (erinosis), deformación de hojas y
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Tabla 1. Registro de ácaros fitófagos en la yuca Manihot esculenta Crantz en el CIAT.

Tetranychidae Localidad Departamento Fecha Reg. Colectado por

Allonychus Braziliensis Palmira (CIAT) Valle del Cauca 15 - 5 - 80 José María Guerrero
Aponychus schultzi Palmira (CIAT) Valle del.Cauca 20 - 5 - 80 José María Guerrero
Atrichoproctus uncinatus " " 20 - 2 - 79 "
Eutetranychus banksi " 5 - 5 - 80 " "
Mononychellus caribbeanae San Juan - Cesar Guajira V -1978

Fonseca Guajira II - 1979
Mononychellus mcgregori Palmira (CIAT) Valle del Cauca 19-9-74 Jaime Piedrahíta

La Zapata " 8 - 4 - 75 Jorge E. Peña
Pance " " 8-8-75 Anthony Bellotti

Mononychellus tanajoa Bucaramanga Santander Sur 14-2-75
Espinal (Nat.) Tolima 12-2-75 "
Media Luna Magdalena 17 - 2 - 75 "
Pance Valle del Cauca 8-8-75
Dagua " 8 - 8 - 75 " "

Mononychellus tanajoa Cali (Menga) " 8-8-75 "
Palmira (CIAT) " J 2 - 5 - 76 José María Guerrero
Carimagua Meta II - 1978 David Byrne
San Juan Cesar Guajira 111 -1978 Mario Ríos
Yopal Casanare V - 1979 Octavio Vargas
Fonseca Guajira 24 - 5 - 80 Pedro Millán

Oligonychus gossypii Palmira (CIAT) Valle del Cauca 15 - 5 - 80 J ose M. Guerrero
Oligonychus peruvianus " 18-2-75 Jorge E. Peña

* Atlántico
* Cauca
* Magdalena
* Meta
* Quindío
* Tolima
* Valle del Cauca

Tetranychus cinnabarinus Natagaima Tolima 18-9-77 Octavio Vargas
Media Luna Magdalena 11 - 1978 David Byrne
Palmira (CIAT) Valle del Cauca 29 - 7 - 79 José M. Guerrero
Espinal (Nat.)¡ Tolirna, 6 - 5 - 80 Julio Bonilla

Tetranychus urticae Palmira (CIAT) Valle del Cauca 26 - 11 - 74 Jaime Piedrah íta
La Zapata " " 8 - 4 - 75 Jorge E. Peña
Golondrinas " " 25 - 6 - 80 José M. Guerrero

TENUIPALPIDAE

Brevipalpus phoenicis Palmira (CIAT) " .. XI -1977 CHWF**

ERIOPHYIDAE

Especie no identificada Palmira (CIAT) " 11 - 12 -79 José María Guerrero

* Ver: Díaz y Pinstrup, 1977; Díaz etal, 1977.
** Carlos Fletchmann, Comunicación personal
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brotes, y producción de agallas (acarocecidias).

Los Eriophyidae presentan dos pares de patas
en el estado ninfal y en el adulto. El cuerpo está
dividido en el gnatosoma o rostro, el propodoso-
ma y el histerosoma.

La forma peculiar del aparato bucal y la poca
longitud de los estiletes contribuyen a que muchos
ácaros de esta familia sean vectores eficientes de
virus.

Presentan una serie de setas histerosomales: se-
ta lateral tanasomal, primera seta ventral tanaso-
mal, segunda seta ventral tanasomal, tercera seta
ventral telosomal, seta caudal y seta accesoria.

Los Eriophyidae se desarrollan partiendo del
estado de huevo, pasando por dos instares ninfa-
les hasta llegar a la forma adulta. Los machos están
presentes en la población pero no copulan. La geni-
talia es proximal. Los machos producen espermató-
foros pedunculados que depositan en la superficie
vegetal; las hembras vírgenes al encontrar un esper-
matóforo de un macho de su misma especie se
coloca sobre esta, abre el escudo genital y recoge
la masa espermática del espermatóforo (Flecht-
mann, 1972; Jeppson et al, 1975; Urueta, 1980).

Varias especies de Eriophyidae se han reporta-
do en Colombia en cultivos como algodonero, ano-
náceas, manzano, vid, aguacate, cocotero, guana-
bano, cacaotero, mango, pasifloráceas, zapote, pe-
ral, guayabo, cítricos, durazno, palma africana, to-
mate de árbol y rosal (Urueta, 1980; ICA, 1976).

Recientemente se ha observado un ácaro de la
familia Eriophyidae en los cultivares de yuca del
CIAT-Palmira (Tabla 1). Se han ido incrementan-
do rápidamente permitiendo detectar fácilmente
su presencia en las hojas basa les de las plantas, aun-
que se han observado variedades con alta pobla-
ción cubriendo toda la planta.

Los ácaros están sobre el haz foliar y su pre-
sencia se detecta porque el haz se observa cubierto
de un polvillo blanco o ceniza, que corresponde a
las exuvias. Aparentemente no causan necrosa-
miento del tejido, pero en variedades con alta
población se observa un amarillamiento general.

Los ácaros no se observan a simple vista, pero
observados en el estereoscopio presentan forma
cuneiforme, con dos pares de patas, típicas de la
familia; un par de seudopatas caudales. Estos áca-
ros presentan una coloración grisácea.

José María Guerrero· Anthony C. Bellotti

De acuerdo a revisiones de literatura es la prime-
ra vez que un Eriophyidae se presenta en yuca.
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