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R.esumen. La chinche de encaje, Leptopharsa gibbicarina Froeschner es una de las plagas más graves en el
cultivo de palma de aceite como inductor del añublo foliar o pestalotiopsis. Las hormigas del género
Crematogaster (Formicidae - Myrmicinae), constituyen uno de los grupos de depredadores más importantes
que mantienen bajas las poblaciones de la chinche. Para la implementación de programas de manejo de la
chinche con la hormiga, se consideró necesario conocer la disposición espacial de las colonias de
crematogaster spp. en los lotes y el estípite de la palma. El trabajo se realizó en la Finca Guayabos (Ciénaga,
Magdalena), entre agosto-97 y abri!-98, en un lote donde se habían introducido 59 colonias de Crematogaster
cada 5 líneas por 5 palmas, para complementar la acción de las 170 colonias establecidas en forma natural.
Las evaluaciones se hicieron palma a palma, cuantificando la población de la chinche en 2 hojas/palm . El
número de colonias aumentó 116,15% en 17 meses presentando inicialmente una disposición contagiosa
que, con el tiempo, mostró una tendencia hacia una distribución al azar.

Palabras clave: Pestalotiopsis. Control biológico. Leptopharsagibbicarina. Palma de aceite. Crematogaster.
Chinche de encaje.

Summary. Leptopharsa gibbicarina Froeschner is one of the most serious pest of oi! palm. for being the
principal promoter of Pestalotiopsis. lt's found that the ants of genus crematogaster spp. (Formicidae -
Mirmicinae) is one of the most important plunderer since as it lower the lace bug female populatíon. for that
reason ít's necessary to know the ants nest dlspositíon. in the space and in the oi! palm stem. This work was
made in Guayabos farm in Ciénaga (Magdalena), between August 1997 - Apri! 1998, in a ground that was put
59 Crema togas ter colonies in each 5 lines by 5 palms according to the 170 established colonies in natural
way. The evaluations was made palm by palm looking at the behavior of the ant and quantify the lace bug
female population in two palm leaves. The colonies get on 116.15% in this conditions with a contagious
distribution initial and later with a tendency to random distribution.

Key words: Pestalotiopsis. Biological control. Leptopharsa gibbicarina. Oil palmo Lace bugs.

Introducción

De todas las plantas oleaginosas la palma
de aceite (E/aeis guineensis Jacq) es la que
produce mayor rendimiento de aceite por
área. En Colombia existen 138.457 hectá-
reas dedicadas al cultivo de la palma de acei-
te con una productividad promedio de aceite
crudo de 3,67 toneladas por hectárea, lo cucl
representa el 2,5% de la participación en el
mercado mundial, después de Malasia que
tiene el 52%, Indonesia el 28% y Nigeria el
3,9%. (FEDEPALMA 1998).

En las zonas productoras de palma de los
departamentos del Magdalena, Cesar y
Santander se presenta la chinche de encaje
Leptopharsa gibbicarina Froeschner como
una de las plagas de mayor importancia eco-
nómica en el cultivo de palma de aceite, por

ser el principal inductor del "añublo follar"
o Pestalotiopsis. Para su control se utilizan
grandes cantidades de insecticidas quími-
cos de alto espectro que inducen resurgencia
y explosión de insectos plagas, destrucción
de enemigos naturales, contaminación am-
biental y altos costos de producción.

Con el fin de establecer nuevas estrategias
para un manejo integral de la chinche, se
vienen desarrollando diferentes estudios di-
rigidos a la utilización de la hormiga
Crematogasl.er spp. como agente de con-
trol biológico de la chinche de encaje, te-
niendo en cuenta que ésta ha sido uno de
los depredadores naturales más importan-
tes de L. gibbicarina (Aldana et al. 1995).

En efecto, existen varias referencias en las
cuales se puede apreciar el papel de las hor-

migas en la regulación de poblaciones de
algunas especies de insectos plagas. Desde
hace mucho tiempo, los silvicultores de Ale-
mania, descubrieron la capacidad depre-
dadora de la especie fbrmica polyctena.
Según Gosswald (1980, citado por Becher
1980), la mariposa nocturna invadió el bos-
que de Ebersbeg cerca de Munich y destru-
yó 2800 hectáreas de árboles que valían
cerca de cinco millones de marcos. En el
centro de esta devastación quedó un oasis
donde media docena de colonias de hormi-
gas derrotaron a las orugas. Gosswald em-
pezó a recoger colonias de hormigas rufas
en toda Alemania, y. a reinstalarlas en dis-
tintos criaderos y estableció un sistema no-
vedoso de manejo de esta plaga forestal.

Los citricultores chinos desde tiempos
inmemorial es compran y colocan nidos de
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la hormiga depredadora Oecophylla sma-
ragdina (Fabricius) (Formicinae) contra
Tessaratoma papillosa Druce en árboles de
naranja y mandarina, con el fin de reducir el
número de insectos que se alimentan del
follaje. Los citricultores ayudan a las hormi-
gas a que se trasladen de un árbol a otro
poniendo varas de bambú a manera de
puente (McCook 1982, citado por Montañez
et al. 1997).

En Africa Central y Occidental, el minador
de la hoja, Coelaenomenodera minuta
Uhlmann (Coleoptera: ChrysomelidaeJ, pla-
ga de la palma de aceite desde 1972, sola-
mente se ha podido controlar con el uso de
las hormigas Crema togas ter spp.. primero
a nivel experimental y luego a nivel comer-
cial. Por su bajo costo y alta eficacia en el
control de la plaga, en la actualidad se reco-
mienda su uso en plantaciones jóvenes, aún
en zonas endémicas (Timti 1991, citado por
Guzmán et al. 1997).

La palma de aceite, por ser un cultivo pe-
renne con características de bosque, presen-
ta condiciones óptimas para que las
poblaciones que allí habitan sigan este pa-
trón de distribución. Conociendo de ante-
mano la presencia de Crema togas ter spp..
único género nativo dominante en los cua-
tro continentes, y su agresividad para pro-
teger su microhábitat, se consideró como
una alternativa para el manejo de L.
gibbicarina (Aldana et al. 1995). Desde esa
época, en Colombia se ha iniciado un plan
de control blológlco de la chinche de encaje
mediante la redistribución de colonias de la
hormiga Crema togas ter en los lotes de pal-
ma con éxitos insospechados, si se tiene en
cuenta que la hormiga nidifica en las bases
peciolares que quedan adheridas al estípite.
después del corte de la hoja en la poda o en
la cosecha (Montañez et al. 1997; Guzmán
et al. 1997; Aldana et al. 1995). Sin embar-
go, esta es una técnica nueva que requiere
más estudios para conocer mejor el com-
portamiento de la hormiga Crematogaster
en el agroecosistema de la palma de aceite,
para incrementar su eficacia en programas
de control biológico de L. gibbicarina y evi-
tar riesgos innecesarios en la implemen-
tación de estos programas. Con este criterio
se desarrolló el presente trabajo. cuyos ob-
jetivos fueron los siguientes: conocer el com-
portamiento de las colonias de la hormiga
Crematogaster spp. y la fluctuación de la
chinche L. gibbicarina; y establecer la dis-
tribución de las colonias de Crema togas ter
en el estípite de la palma de aceite y su dis-
posición en los lotes de palma.

~jateriales y Métodos

El presente estudio se realizó entre los me-
ses de agosto de 1997 y abril de 1998 en la
finca Guayabos, plantación de palma de
aceite con siembras de 1986 y 1987, locali-
zada en el corregimiento de 'Iucurinca, Cié-
naga (Magdalena). Esta zona tiene una
formación vegetal de Bosque húmedo tro-
pical (Bh-t), situada a 40 m sobre el nivel
del mar; tiene una precipitación anual
promedia de 900 mrn. una temperatura pro-

J. C. Salamanca, n. Calvache, J. Aldana, N. C. Mesa, A. Méndez

medio de 28°C y 2790 horas luz (INAT, In-
forme meteorológico, 1997).

Evolución de las colonias de
hormigas

Para la evaluación de este punto se selec-
cionó un lote de 1535 palmas donde entre
septiembre de 1996 y mayo de 1997, se
habían introducido colonias del género
Crema togas ter para el control de la chinche
L. gibbicarina, teniéndose la información
completa del número total de colonias es-
tablecidas naturalmente en el lote y las co-
lonias introducidas para el ensayo. En los
meses de septiembre/97, diciembre/97 y
marzo/98 se contó el número de colonias
de hormigas Crema togas ter spp. halladas
en el estípite, la corona y la palera y el nú-
mero de chinches/hoja en dos hojas de cada
palma. Paralelamente se llevó un registro de
la precipitación, con el fin de establecer su
efecto sobre la ubicación y el número de
colonias de la hormiga.

Distribución de la colonia en el
estípite de la palma de aceite

Se seleccionaron 172 colonias de éremato-
gaster spp.. a las cuales se les midió la altu-
ra mínima y máxima del área colonizada en
el estípite como parte del nido y la altura de
la posible base real donde se encontraba la

hormiga reina. De acuerdo con la distribu-
ción de las bases peciolares colonizadas por
las hormigas y las características propias del
estípite (Fig. 1) se conformaron los mode-
los que constituyeron los tratamientos del
estudio. Para analizar la forma de coloniza-
ción de la hormiga Crema togas ter en el
estípite de la palma de acuerdo con el nú-
mero y la ubicación de las bases peciolares
colonizadas, se establecieron cinco posibles
formas de colonización (Fig. 2).

Los resultados relacionados con la forma de
la colonia y su ubicación en el estípite se
analizaron estadísticamente considerando
un diseño de bloques completos al azar. Los
bloques estuvieron constituidos por las
formas de colonización y las alturas de ubi-
cación de las colonias en el estípite consti-
tuyeron los tratamientos, organizados en la
siguiente forma:

Número Localización de
la coíonía

TI
T2
T3
T4
T5
T6

o -
51

101
151
201
251

50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
250 cm
más

~ BASE PECIOLAR COLONIZADA

liI BASE PECIOLAR REAL

Alturas:r--'•.• ....,.-'-y---'T-'-y---'T-'-y---'TI ,Max: 250 cm

r--'r---"r--'r--'-r--'r--'-r--'r--'i IMin:30 cm

Ir-......,-•.•~.alitr-~-J.,--~-I i Real: 220 cm

Figura 1. Ubicación de la colonia de Crema togas ter spp.. según la filotaxia del estípite de la
palma de aceite.
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Con respecto a L. gibbicarina, se observa
que la población promedio de chinche por
hoja año, aumentó en forma considerable
desde 1995 hasta 1997 en toda la finca, a
excepción del lote 12 seleccionado para el
ensayo, que bajó de 11,3 chinches por hoja
en 1996 a 3,7 en 1997 por el efecto de
Crema togas ter spp.; en cambio, en los de-
más lotes de la finca donde no se introdujo
la hormiga, la población de la chinche si-
guió en aumento (Fig. 5).

La población de la chinche ante la presencia
de la hormiga se mantuvo en niveles bajos
con la fluctuación normal a través del tiem-
po, de manera que aumentó ligeramente sus
poblaciones en temporadas secas sin sobre-
pasar los 6 chinches por hoja, y bajándolas
en tiempo lluvioso (Fig. 6). Esta población
de chinches por hoja es tolerable por la pal-
ma en esta zona.

FORMA 3 FORMA 4 FORMA 5

OTRAS

Figura 2. Formas establecidas para analizar la nidificación de la hormiga Crematogaster en
el estípite de palma de aceite.

Distribución Espacial de las
Colonias de Crematogaster

Para conocer la disposición espacial de co-
lonias de hormigas Crematogaster en un lote
comercial de palma de aceite, se seleccionó
uno de 10,73 ha y se dividió en 32 parcelas
de 3.400 m". con 50 palmas cada parcela
aproximadamente, donde se verificó la dis-
tribución de las colonias cada tres meses.
Los resultados se analizaron por el método
de la significancia estadística de la desvia-
ción de un arreglo de las condiciones de la
aleatoriedad, por la prueba de la razón
varianza/media. haciendo uso de las propie-
dades de Poisson.

Resultados y discusión

Evolución de la población

El lote 12 de la finca Guayabos en octubre
de 1996 era uno de los lotes que mayores
problemas presentaba con la chinche de
encaje L.gibhicarina con promedios de 25
chinches por hoja, motivo por el cual se
evaluó el estado del lote con respecto a la
presencia de colonias de hormiga Cre-
matogaster. Después de la evaluación se
registraron 170 colonias establecidas na-
turalmente y para el control de la chinche
se introdujeron 59 colonias más, para un
total de 229 colonias, a una distancia de 5
x 5 palmas.

El número de colonias de Crematogaster
spp. creció notablemente desde 229 en Oc-
tubre de 1996 hasta 495 colonias en marzo
de 1998, representando un crecimiento del
116,16%, con un pico máximo de 510 co-
lonias a los 11 meses después de su esta-
blecimiento (Fig. 3). Esto indica que la
población de colonias de hormigas Cre-
matogaster después de un año de su esta-
blecimiento se regula y el efecto de la
precipitación es indiferente a su regulación
o aumento.

Los resultados con respecto a la posición
de nidificación de las colonias de Cremato-
gaster muestran que la hormiga tiene tres
sitios especiales para nidificar como son el
estípite, la corona y la palera de la palma.

Cuando esta información se correlaciona con
la precipitación, se observó que la respues-
ta de la hormiga en temporada seca fue cam-
biar su nidificación desde el estípite y la
corona hacia la palera e inverso comporta-
miento cuando se presentaron las lluvias
(Fig. 4), transportando la reina y gran canti-
dad de inmaduros.

Distribución de Colonias en el Espacio

Allee et al. (1949), citado por Rabinovich
(1980) sostiene enfáticamente que las dis-
tribuciones contagiosas son la regla gene-
ral en la naturaleza. La distribución de
colonias de Crema togas ter spp. no podían
ser la excepción pues los resultados de la
varianzaJmedia así lo demuestran. Sin ern-
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Figura 5. Fluctuación promedia año de la chinche Leptopharsa gibbicarina por hoja de pal-
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bargo, el análisis (Tabla 1), hecho en el mes
de septiembre de 1997 al lote 12, indicaba
que su distribución era al azar debido muy
probablemente a la alta precipitación de esa
temporada y a la humedad de las paletas.
que hacen nidificar a la hormiga Crema-
togas ter en mayor porcentaje en el estípite
de palma de aceite. Cuando se presenta de
nuevo la temporada seca, la disposición de
las colonias de Crematogaster es contagio-
sa, pues las hormigas cambian su lugar de
nidificación pasando del estípite de palma a
la palera de la misma, buscando mejores
condiciones de humedad y alimento en plan-
tas acompañantes que están en masiva flo-
ración en esta época.

El comportamiento contagioso se debe a que
la ubicación de las colonias gira en torno a
fuentes de alimento y a la presencia de la
luminosidad (brillo solar); por ello se en-
cuentran con facilidad a orillas de caminos,
canales de riego y en los sitios donde hubo
palma y que por algún motivo fueron
erradicadas. No se puede desconocer que
en estos lugares hay mayor cantidad de plan-
tas acompañantes que ofrecen condiciones
favorables para la hormiga como nectáreos
florales, extraflolares y gran cantidad de
Homópteros.

En la finca Guayabos se encontraron colo-
nias de Crematogaster establecidas natural-

mente en lugares que no cumplen con las
características de alta luminosidad y abun-
dante presencia de plantas nectaríferas. Esto
es debido a que la hormiga reina recién
copulada, al momento de la ubicación del
sitio para su colonia, es presionada por otras
colonias a nidificar en estos lugares pues las
mejores condiciones ya están habitadas.

Distribución de colonias en el estípite
de palma de aceite

Con base en la información colectada (la-
bIa 2) se puede decir que la colonización de
la hormiga es grupal y el grupo de bases
colonizadas tiende a ubicarse de acuerdo
con la filotaxia de la palma de aceite, sea
esta derecha o izquierda.

La colonización de la hormiga no presentó
diferencias estadísticas entre las formas de
colonización pero si las presentó de mane-
ra altamente significativas como se muestra
en el cuadro de la página siguiente.

De los resultados de estos análisis se tiene
que:

• La altura mínima de colonización estu-
vo entre O y 40 cm.

• La altura donde se encuentra la posible
base real osciló entre 50 y 150 cm

• La altura máxima de colonización estu-
vo entre 150 y 250 cm

• El número de bases colonizadas estuvo
entre 6 y 10 bases.

Por otra parte la colonización de la hormiga
estuvo influenciada por la orientación del sol,
presentando las siguientes características:

• Cuando la palma colonizada estuvo ex-
puesta a los rayos solares de la maña-
na, la hormiga habitó las bases
peciolares laterales a estos rayos (Norte
o Sur).

• Si la palma no estuvo expuesta directa-
mente a los rayos solares de la mañana
por ejemplo en el interior del lote, la hor-
miga colonizó en sentido Oriente,
Nororiente o Suroriente.

• y si la palma estuvo a orillas de cami-
nos, de canales de riego o del sitio co-
rrespondiente a palmas erradicadas, la
hormiga se estableció donde había la
mayor presencia de luz (en cualquier
sentido).

En general, las hormigas no seleccionaron
una palma para su establecimiento. Posi-

Tabla 1. Relación de la varianza media del número de colonias de Crematogaster en diferentes meses evaluados

Mes evaluado Octubre/96 Septlembre/97 Olclembre/97 Marzo/97

Relación VlM 1,7 1,4 1,9 1,9

Paravalor t de a 0,05 y 31 g,L. 2,04
RazónV/Mmenor que 0,482 -------tl~.disposición uniforme
RazónV/Mmayor que 1,518 ~ disposición contagiosa
Otro valor ~ disposición al azar
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I 11 11I IVV

!TI 0-40cm 28 18 "15 12 23 96 19.2
1'2 41 - 80 cm 16 6 5 8 5 40 8
T3 81- 120 cm 8 4 5 10 1 28 5.6
T4 121 - 160 cm 4 O O 1 3 8 1.6

Sumatona
Promedio

56 28 25 31 32 172
14 7 6 8 8

Posicíon relativa en la ordenancion 2 3 4
Valores de R, nivel de 5 % 1 1.05 1.08
DSMn - R(DMS) 5.0 5.2 5.4

ALTURAS MAXlMAS

I 11 11I IV V
TI 0- 50 cm O O O O O O O
1'2 51 - 100 cm 10 1 2 5 3 21 4.2
T3 101 - 150 cm 12 9 9 3 5 38 7.6
T4 151- 200 cm ~2 6 6 2 11 47

~1lr5 20lc - 2504:p1,1 6:t+ lO ,Mk7 l~ 6
T6 251 - 300 cm O 2 1 6 6 15 3
T7 301 - 400 cm O O O 2 1 3 0.6

Sumatona
Promedio

56 28 25 31 32 106
8 4 4 4 4.6

Posicion relativa en la ordenancion 2 3 4
Valores de R, nivel de 5 % 1 1.05 1.08
DSMn = R(DMS) 4.8 5.1 5.2

ALTURAS REALES

TI 0- 50 cm
1'2 51 - 100 cm
T3 101 - 150 cm
i1'4 H~,l·200;qn¡f
1'5 201- 21;9em
T6 251 - 300 cm
T7 301 - 400 cm

Sumatoria
Promedio

17 3.4
58 11.6
47 9.4

I 11 11I
422

21 12 11
20 4 4

Posicion relativa en la ordenancion 2 3 4 5
Valores de R, nivel de 5 % 1 1.05 1.08 1.1
DSMn = R(DMS) 4.4 4.6 4.7 4.8

Fuente G.L S.C. C.M. Fe Ft.5% Ft.l% DMSO,5
61 4 153.3 38.325 2.913 3.26 5.41
Tra 3 853.6 284.53 21.62 4.999
Error 12 157.9 13.158
Total 19 1165
Correcion: 1479

Organización en orden de Magnitud

~ .../..' T2 T3 BE/ '19\'':; 8 5.6 1.6

Fuente G.L S.C. C.M. Fe Ft.5% Ft.l% DMS 0,5
61 4 87.6 21.9 1.612 2.78 4.22
Tra 6 481.1 80.19 5.904 4.81108
Error 24 326 13.583
Total 34 894.7
Correcion: 845.3

Organización en orden de Magnitud

~ ;~ ffij---:T::::':6::--
3
1 T7

0
.61__ T_1_--=-0I

Fuente G.L S.C. C.M. Fe Ft.5% Ft.l% DMSO,5
61 4 87.6 21.9 1.944 2.78 4.22
Tra 6 546.7 91.124 8.088 4.38165
Error 24 270.4 11.267
Total 34 904.7
Correcion: 845.3

Organización en orden de Magnitud

~ T4 ~r-=T""'l ~I---:T6==--11__===T7====~1
~ 5.6 C2:!J 3.4 O

NUMERO DE 6ASES PECIOLARES COLONIZADAS EN EL ESTIPITE DE LA PALMA DE ACEITE

TI
T2
T3
T4
T5

I 11 11I IV V
0-- 5 8 3 2 4 3 20
6--10 31 15 9 13 15 83
11 -- 15 9 10 12 10 8 49
16 -- 20 7 O 2 2 3 14
21 -- 30 1 O O 2 3-

4
1~.6
9.8
2.8

Sumatona
Promedio

5::> 28 25 29 29 166
14 7 6 7 7.3

Posicion relativa en la ordenancion 2 3 4
Valores de R, nivel de 5 % 1 1.05 1.08
DSMn = R(DMS) 5.0 5.3 5.4

Fuente G.L S.C. C.M. Fe Ft.5% Ft.l% DMSO,5
61 4 122.6 30.66 2.181 3.01 4.77
Tra 4 801 200.26 14.24 5.02757
Error 16 225 14.06
Total 24 1149
Correcion: 1183

Organización en orden de Magnitud
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Tabla 2. Resultados de parámetros medidos en la colonización de hormigas Crematogaster en el estípite de palma de aceite.

FORMA 1 FORMA 2 FORMA 3 FORMA 4 FORMA 5

FRECUENCIA 56 28 25 31 32

0/0 TOTAL 32 16,37 14,63 18,12 18,72

0/0 PALMASDER 42,86 46,42 68 38.7 65,62

'lb PALMASIZQ 57,14 53,58 32 61.3 34.38

ALT. MIN MIN 5cm 8cm 19cm 7cm 7cm

ALT. MEDMIN 52,7 cm 42,6 cm 49,5 cm 65,1 cm 43,8 cm

ALT. MAXMIN 154 cm 104 cm 120 cm 174 cm 160 cm

ALT. MIN REAL 24 cm 40 cm 36 cm 41cm 20 cm

ALT. MEDREAL 112,5 cm 126,2 cm 123,2 cm 127,1 cm 126,5 cm

ALT. MAXREAL 220 cm 294 cm 291 cm 257 cm 296 cm

ALT. MIN MAX 75 cm 88 cm 75 cm 54 cm 70 cm

ALT. MED MAX 157,4 cm 183,1 cm 171,4 cm 172,5 cm 193,8 cm

ALT. MAXMAX 250 cm 294 cm 291 cm 306 cm 340 cm.
N° bases MIl'i 3 4 5 3 4

N° bases MED 9,53 9,39 10,48 10,64 11,34

N° bases MAX 26 15 18 23 28

blemente buscaron condiciones ambienta-
les favorables de luminosidad, temperatu-
ra y humedad relativa; sin embargo, se han
encontrad colonias de hormigas Crema-
togas ter que se salen de estos parárnetros.
debido a la presión que posiblemente ejer-
cen las colonias ya establecidas a las rei-
nas recién copuladas después del vuelo
nupcial que tratan de abordar el estípite, la
corona o la palera de una palma de aceite
para colonizarla. Esta anotación corrobora
lo hallado en la literatura según la cual,
durante el proceso de búsqueda del lugar
para establecer la nueva colonia, las recien-
tes reinas establecen algún tipo de jerar-
quía, e incluso es posible que exista un
enfrentamiento y se dispersen (Rabinovich
1980).

Conclusiones

• Las colonias del género Crematogaster,
después de 17 meses de redistribución en
el lote 12 de la Finca Guayabos, cada cin-
co líneas cada cinco palmas, presentaron
un aumento en la población del 120% con
un máximo crecimiento de 124% a los 11
meses.

• Con la introducción de la hormiga
Crematogaster a los lotes, los niveles de la
chinche L. gibbicarina bajaron más de un
86% el promedio de chinche por hoja año,
manteniéndose en un promedio de cuatro
chinches por hoja año.

• La disposición de colonias del genero
Crematogaster en el espacio fue en forma
contagiosa con fuerte tendencia a distri-
buirse al azar.

• La colonización de la hormiga en el estípite
de la palma no presentó forma definida, aun-
que su colonización tiende a ser grupal.
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