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Prólogo

De sd e que el hombre come nzó en la preh isto r ia a

sedenta rizarse y a cultivar lo tierra, ha favorecido tamb ién la

multipl icación de algunos insectos, que se han co nvertido en

sus co ntrincantes. Ciertas pract icas agrícolas modernas, es

pecia lmente los mo nocultivos, han contribuido amp liamente

al ag ravamiento de esta situación, al ofrecerse o los insectos

insospechada s condiciones de a lime ntación y de mult ipl ica

ción . Al intensificarse la presión demográfica, lo extensión de

los cult ivos se ha hecho en ciertos regiones de formo anárq ui

co sin respetar el medio ambiente ni la vocación cultural de

las tierras ; Los poderosos plaguic idas de ampl io espectro

desarrollados desde el '45, han permitido salvaguardar las

cosecha s, pero han provoca do inm edi atamente graves

desequilibrios en el medio, como el aniquilamiento de los

enemigos naturales de los depredadores y la apar ición en

estos de resistencias a dosis cod o vez mas elevados.

Una de las respon sabilidades del entomó logo de nuestros

días es denun ciar y combatir los practicas nefastos, co mo

los llamados tratam ientos preventi vos co n insecticidas y pro 

po ner métod os que permitan a los agentes de control natu

rales interpreta r de nuevo su pap el, col ocando los daños

po r deba jo de un umbra l econ ómico aceptable .

G. Remaudiere, 1998, Universidad de León.

.. este tex'o es parte del discurso dodo por el Profesor Remoudiere

dellnstifufo Pasteur durante lo ceremonia de su investidura como

Dr Honoris Cousa de lo UniversIdad de León (Espoijo)
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Prefacio

Los insectos plagas son un factor im po rtante en lo produc

ción agríco la, sobre tod o cuando se trato de produ ctos des

tinados o lo agroexportación . Lo prod ucción agrícola es li

mitado por ellos tonto en cantidad co mo en calidad, y pue

de ocurrir en el cam po, en el proceso de tran sporte, o du

rante el alm acenamiento .

Este libro fue elabo rado o parti r de los conoc imientos ad 

quiridos después de más de 15 años de observac iones de

campo . Es el producto de uno largo cola bo ración entre el

IIAp, el lNIA y ell RD, y fue finan ciado en el morco del con ve

nio IIAP/IRD (ex ORSTOM).

El o bjetivo prin cipal es brindar uno herramienta 01ag ricul

to r, estudiante, técnico, extencionista y profesional, poro el

reconocimiento (taxo nomía, eco logía y biología) y contro l

de los plagas del camu camu . Este contro l debe basarse en

métodos de fácil acceso paro el agricu lto r, y que causen un

mínimo impacto en el medio ambiente.

Se añade n relacionados co n el conocimi ento de lo plan to, y

ciertos aspectos de lo agrobiodiversidad como principio de

control de plagas en lo Amazon ía. Se presento muy breve

mente lo situación de los dife rentes métodos de contro l exis

tentes y se discute su aplicabil idad en la Amazo nía . Así mis

mo, proporciono información básico sob re lo entomolog ía

gen eral que ayuda rán en lo identificocón de los plagas y sus

dañ os.
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Finalmente, la presente obra puede servir como un modelo

para futu ras publicac iones sobre los insectos plagas de otros

frutales nativos . Marca una etapa importante en el desarro

llo de la entomología agrícola en la Amazonía peruana ,

porque sorprendentemente se consti tuye en el primero en su

género e inicia el co noc imiento sobre los insectos plaga en

esta región.

El primer autor, César Delgad o, es Biól ogo egresado de la

Univers idad Na cional de la Amazonía Peruana - UNAP

(tquitos), postgraduado en Entomología de la Un iversidade

do Amazo nas -UA/ lnst ituto Nacional de Pesqui sas da

Arnczoni o-lbll'A (M anaus). El segu ndo autor, Gu y Couturier,

es Doctor en Ento mología de la Universidad de París VI y

Directo r de Investigaciones del IRD de Francia .

Dennis del Castillo Torres
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Introducción

1.1 La planta

•
El cam u camu (Myrciaria dubio) H.B.K (M cVaugh) (Myrtaceae), es un frutal

nativo de la Ama zanía . Es un arbu sto que mide 4 a 8 m de altura, con una

ram ificación que se inicia desde la base. El tallo y las ramas son glabros,

cilíndri cos, lisos, de co lar ma rrón claro o roj iza, co n una co rteza que se des

prende cumplido su ciclo . Las hojas son simpl es, de borde liso, opuestas, ova

ladas, elípticas, lanceoladas y algo asimétricas. La long itud varía entre 4.5 a

12.0 cm y el anc ho ent re 1.5 a 4 .5 cm . El pecíolo es cilíndrico, de 5 a 9 mm de

longitud y 1 a 2 mm de diámetro . La raíz princi pal es de forma cónica, y

contiene muchos pelos absorbentes . Flor de color blan co uniforme, subsésil,

con 4 pétalos; mide de 1 a 1.5 cm de diámetro . El eje co ntiene 4 flores,

pedi celo de 1.5 mm de largo por 1 mm de diá metro. Los frutos son globosos,

de superficie lisa y brillante, de color rojo oscuro hasta negro púrpura al mad u

rar; miden de 2 a 4 cm de diámetro, co n 1 a 4 semillas por fruto, siendo lo más

co mún 2 a 3 semilla s, peso promedio al rededo r de 8.4 g por fruto. Las semillas

son renifo rmes, aplanadas, cubiertas por una vellosidad blan ca rala de meno s

de 1 mm de longitud (Alvarado Vertiz 1969, Villa chica 1996, Pican & Aco sta

1999 , Pineda et a l. 2001 , Rodri gues et al. 2001 ). La pla nta es monoica, con

flores hermafroditas, de fecunda ción alógama, ya que no existe la sincron ización

en la abertura de pistilo y estambre (Peters & Vósquez 1988).

La propagación pued e realiza rse por semilla y por material vegetativo (injerto,

estaca y acodo). La feno log ía reprodu ctiva se inicia con la diferenciación de la

yema floral y co ncluye con la maduración del fruto , el estado de flora ción tiene

una dura ción de 15 dios, y de fructificaci ón 62 dios , siendo la duración total de

77 días; la fertilidad efectiva de flores que logran producir frutos maduros es
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de 27% (Inga et 01.2001) . En ambientes naturales la floración y producción de

frutos es monomodal, mientras que en tierra firme y restingas altas es continua,

pero con picos diferenciables durante el año.

El camu camu es típico del «Bosque Humedo Tropical», caracterizado por tem

peraturas mínimas de 22°C, máximas de 32°C y promedio de 26°C. La preci

pitación pluvial varía aproximadamente entre 1,600 a 4,000 mm, siendo los

niveles adecuados de altitud inferiores a 300 msnm (Pinedo et 01.2001) . Esta

especie crece de manera natural en los lagos, cochas y zonas ribereñas de

poca velocidad, de aguas negras y claras con pH ácido. Las poblaciones natu

rales están sometidas a las inundaciones estacionales de los ríos, y pueden

permanecer completamente sumergidas en el agua durante cuatro a cinco

meses (Peters & Vásquez 1988). Estas características propician la formación

de un ecosistema muy peculiar, un «ecotono» de interacciones tróficas comple

jas y frágiles susceptible a la mínima alteración producida por el hombre o la

naturaleza .

El camu camu está ampliamente distribuido en toda la cuenca amazónica, en

las cuencas de los ríos Orinoco, Casiquiare, Oreda, Pargueni y Caura en Ve

nezuela; Trombetas, Cachorro, Mapuera, Tocantins, Yavarí, Madeira, Negro,

Xingú, Macangana, Urupé y Acre en Brasil; y Putumayo e Inirida en Colombia.

Las mayores concentraciones, tanto en abundancia como en diversidad, se

encuentran en las cuencas de los ríos de la Amazonía peruana (Nanay, Napo,

Ucayali, Marañón, Tigre, Tapiche, Yarapa, Tahuayo, Pintuyacu, Itaya, Ampiyacu,

Apayacu, Manití, Oroza, Putumayo, Yavarí y Curaray) (Mendoza et al. 1989,

Villachica 1996, Rodríguez et al . 2001) .

1.2 Interés del fruto, la investigación y el Programa Nacional

•
El camu camu ha despertado gran interés en la agro-industria nacional e inter

nacional, debido a que sus frutos tienen alto contenido de ácido ascórbico

(2000 03000 mg / 100 g de pulpa fresca) (Ferreyra 1959, Roca 1965, Pinedo

et al. 2001). La creciente demanda del camu camu para la exportación ha

generodo una fuerte depredación de las poblaciones naturales. Actualmente la

actividad es meramente extractivista, y la cosecha no controlada pone en peli-
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gro lo existencia del recurso y los procesos ecol ógicos y evolu tivos que en él se

producen .

Deb ido a estos hechos, el Gobierno peruano, a través del M inisterio de Agri

cultura y en coordinación con instituciones reg ionales gubernamentale s y em

presas privadas, viene pro moviendo desde 199 7 el cultivo de esta especie . La

meta de inicio de l programa fue propiciar el cultivo de 10 ,000 ha (Anónimo

1997) . Segú n los informes ofi ciales se ha log rad o instalar 4,500 ha de planta

ciones de pequeños agricultores, en los departamentos de Loreto y Ucayali

(excluyendo las instaladas por las empresas pr ivadas) (García-Bicerra 1999,

Pinedo et al. 2001). De éstas, se estima que aproximadamente el 50% de

dicha órea carece de un ade cuado manteni miento (Pinedo et al. 2001) .

El programa Agr oexportación de camu comu está orientado a trabajar con

agricultores rurales, siendo un o de sus ob jetivos pasar de un cultivo de

autoconsumo a uno de exporta ción. Este cam bio de actitud contribui rá de for 

ma decisi va al desarrollo social y económico del poblador amazón ico y de la

región.

En la actual idad, las perspectivas para el programa son alentadoras, conside

rand o el crecimi ento de la industria de tran sformación y la dive rsidad de pro 

ductos que se elaboran. En Brasil los frutos son procesados y expendidos en

fo rma de refrescos, jugos , jarabes, jabón, champú, cosméticos, y otras var ie

dades de productos, en los pr incipales supermercados de Manaus, Belem y Río

de Janeiro. Otros países como Japón, Francia y Estados Unidos ofrecían al

mercad o algunos productos ó transfor mad os, pero sólo a nivel exploratorio

como: tóni cos, bebidas, cápsulas, etc.

1.3 Estado del conocimiento de los insectos plagas del camu camu

•
El conocimiento sobre los insectos fitófagos asociados al camu camu se inic ia

co n el estudio de Burckhardt & Couturier (1988) . Estos auto res estud ian por

prim era vez la biología y taxonomía del «pegador de ho jas» Tuthillia cognata
(Homoptero : Psyl lidae); Coutu rier & Tanchiva (1991) mencionan al «barrena

dor de las ramitas» Xylosand rus compactus (Cole optera : Sco lytidae) com o una

1 5
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nuevo plago del comu comu, realizando algunos observaciones sobre su bio

logía. Couturier et 01. (1992) presentan por primero vez uno listo de 42 espe

cies de insectos asociados o diferentes órganos del camu comu. Dos años más

tarde se elaboro el primer manual técnico dirigido o agricultores, técnicos y

profesionales, en el cual se proporciono elementos necesarios poro el recono

cimiento de los principales plagas, así como algunos aspectos sobre lo biolo

gía del insecto (Couturier et 01. 1994). Durante los evaluaciones de los insectos

fitófagos fueron encontrados especies nuevos paro lo ciencia. Como los mari

posas, Cyclophora couturieri y C. nigrescens (Lepidoptera: Geometridae)

(Herbulot 1993); los queresas, Ceroplastes Flosculoides (Homoptero: Coccidae)

y Austrotachardiella sexcordata (Homoptero: Kerridae) (Matile-Ferrero &

Couturier 1993); el picudo, Conotrachelus dubiae (Coleoptera: Curculionidae)

(O' Brien & Couturier 1995). Posteriormente se comienzo o realizar los prime

ros cuantificaciones de los daños y o incrementar el conocimiento sobre los

daños y lo ecología de Tuthillia cognata y Conotrachelus dubiae (Couturier et

01. 1996, Delgado 1998, 1999), daños causados por Xylosandrus compactus
en viveros (Delgado et 01. 1999, Delgado & Couturier en prenso). Uno último

revisión de los insectos plagas, donde 62 especies se encuentran asociados 01
camu camu, fue presentado 01 Congreso Internacional de Entomología, reali

zado en Foz de Iguazú-Brasil (Delgado & Couturier 2000).

Varios plagas registrados son considerados específicos del camu camu, y no

se encuentran en los otros mirtáceos cultivados. Algunos son especializados

en los Mirtáceos, y otros son especies polífagos, atacando varios familias

vegetales.

Finalmente, se puede suponer que en los años que vienen, nuevos plagas apa

recerán en los zonas de extensión, tal como en los cultivos más antiguos.

1.4 El libro

•
El libro se constituye en lo base paro establecer y orientar un programo de

manejo de plagas del camu comu, pero de ninguno manero remplazo 01 pro

fesional especializado. Su elaboración demandó de mucho esfuerzo y pacien

cia, yo que pensamos que debe servir como herramienta de consulto y aplica-
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ción, dirigido a agricu lto res, estudiantes, técni cos y profe sion ales, sin perder el

aporte científico de la obra .

Se presentan 69 especies de insectos fitófagos asociados al camu camu , cual

qui era sea la importancia de sus daños. Ca da especie va acom paña da de su

respectivo nombre científico y común . En éste último caso, var ios de ellos fue

ron proporcionados por los propios campesinos. De algunos insectos no fue

posible co mpletar su identificación a nivel de especi e, ya que hasta el momento

de la reda cción, fueron reporta dos en el campo solamente, o estaban en pro

ceso de determinación por los taxóno mos. Se cara cteriza y describe la bio logía

de cada uno de ellos, proporcionando el nombre de la estructura de la pla nta

de la cual se a limentan o a la cua l causa n da ño (hoj a, flor, fruto, rama, tronco,

raíz) . Los datos sobre la biología fue ron real izados en funció n de nuestras ob

servaciones, así como de materia l bib liográfico existente sobre cada uno de

ellos. Cada insecto y la descrip ción de su daño están acompa ñados de foto 

grafías o diseños, en varios casos del ciclo biológico, depe ndiendo de su im

portancia en el cult ivo. Se presentan los nombres de a lgunas otras pla ntas

hospederas, la distribución geográfica co nocida de los insectos , y algunos

cont roladores bio lógicos (predadores y parasitoides) que fueron enco ntrados

sobre las especies. Pa ra cada especie se describe la fo rma de con tro l, en fun 

ción del co noci miento que se tiene del sistema de producción.

No reco mendam os insecticidas químicos por tres razo nes:

o. No fueron reali zadas las pruebas necesarias para poder recomendarlos .

b. Tenemos la convicción de que un buen manejo agron ó mico del sistema

de producción da buenos resultados. En a lgu nos casos es pos ible el uso

de pesticidas, pero reco mendamos previamente consultar a un agróno

mo especialista .

c. El cam u camu debe con stituirse en un producto eco lóg ico, dispues to a

satisfacer las exigencias de la tendencia mundia l de l mercado: cali dad y

sello verde .
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El mcne]o integrado de plagas
en la Amazonía

2.1 Consideraciones generales

•
Lo definición dado por los expertos de FAü (citado por Beingolea 1980) es

lo siguiente : «El control o manejo integrodo de plagas es un sistema de

manejo de plagas qu e, en el contexto del ambiente asociado y de lo diná

mico de poblaciones de los espec ies plaga s, utiliza todos los técnicos y

métodos di sponibles de lo mane ro más compatible que seo posible y man

tiene los poblaciones de los plagas o niv ele s inferiores o aquel los que cau

san daño económico" ,

Pero paro alcanzar esto se requiere de un conoc imiento suficiente de lo biol o

gía y ecolog ía de los principales plagas, así como del cultivo en generol y su

funcionam iento com o un ecosi stema agrícola (agroecosistema).

En el coso del comu comu, el núm ero de insectos plagas de interés económico

es relativamente limitado, yel ag ricultor puede adquirir el conocimiento yadoptar

su estrateg ia de control . Según los plagas que quiere controlar, el productor

debe o pta r por los productos di sponibles en el mercado, pe ro debe ser

priorizados los métodos no ag resivos paro el medio ambiente . Especialm ente

recomendamos el método agronómico, y los productos bio lógicos conocidos

por cuidar o los insectos útiles, tole s como Bacillus thuringiensis poro el com

bate de orugas de lepidópteros, Metarhizium anisop /iae y Beauveria bassiana
poro algunos escarabajos.
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1,\,'iloeIO deinsectos plaqas en I~ Am~z nja. Su apscaci ón encamu , mu

2.2 Bases de la relación insecto plaga-planta y su consecuencia en
el manejo de plagas

•
Paro entender los procesos de infestació n de los cultivos por los insectos, es

necesar io saber que existen relaciones estrechos y comp lejos entre los plantos y

los insectos, y entre los insectos mismos (relaci ones ínter específicos e intra

específ icos) , Esto s relaciones son iniciad os por substan c ias ll a mad o s

semioquímicas.

Según Ribo & Silvy (1989), estos substa ncias son principa lmente :

Los coiromonos y oromoncs. que son emitido s por los plantos. Codo especie

de planto tiene sus propios componentes químicos, Los coiromonos son emi

tidos por los plan tos y at raen o los insectos, determ inando lo especificidad de

lo relación . Uno especie de insecto que es atraído po r uno úni co especie de

planto es un mon óloqo. Por el contrario, uno especie de insecto puede ser

at raído por varios especies de plantos ; éste es un po lífago. Los orornonus

emi tido s po r diversos plantos tienen efectos repe lentes (el insecto no se ap roxi

mo o lo pla nto) o inhiben lo tom o de alimento (el insecto no se alimento y

muere de hambre) .

Los feromonos son substan cias producidos y em itidas por los insectos (Karlson

& Butena ndt 1959) a partir de glándulas, heces, o diversas excrecion es. Ac

túan sobre el com portamiento sexual, greg ar io , de alarmo, etc. , del insecto.

El conocimi ento de la com posic ión de estas substanc ias, po r aná lisis químicos

y síntesis indust rial, puede permitir usarlos como atrayentes (en trompas ade

cuada s) o para provocar la confusión sexual.

Poner en práctico los propiedades de estos productos hasta su comercial ización

y su uso en el cam po, supone estudios costosos y de ap licación delicada. Se

necesito , antes que todo, un buen conocim iento de la bioq uímico y lo eto logía

de l insecto ,

Lamentablemente, no sería rea lista pensar que se puede llegar a este tipo de

co ntrol a corto pla zo poro las plag as específicos del camu camu .
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2.3 La agrobiodiversidad y el control de plagas en la Amazonía

•
Lo diversificación de cultivos en uno «chacra», con el fin de redu cir el ataque de

pla ga s o man tener lo sosteni bilidad de un agroecosistema, es un temo que en

los últimos años es cent ro de d iscusión en cuantos eventos se real ice . Pero lo

cierto es que poco se con oce sobre su verdad ero funcionamiento o impli caciones,

o tal punto que muchos log raron confundir o reducir el concepto.

El postulad o teóri co asume qu e, co nfo rme se incremento lo biodiversidad, mayor

será lo estabil idad de un ecosistema . Pero lo que no se tiene en cuento es que:

1) En un ecosistema hoy un gran núme ro de organismos co ntro ladores biológi

cos . 2) Un ecosistema es fuente de plagas, yo que de allí proviene n poro esta

blecerse en los culti vos. Lo pregunto planteado paro abordar este temo fue :

¿Hasta qu é punto, 01 incrementar se lo div ersidad de plantos en un área de

cultivo , los plagas tienden o di sminuir o ser exclu ídas?

Tod os conocemos que los «chacras» de los agricult ore s rurales en lo Amazonía

son pequeños y multiespecíficas. En ello s se pueden encontrar d iversos espe

cies vegeta les, qu e van desde frutales, plantos alimenticios, plantos medici na

les, fibra s, y hasta en a lgunos coso s árbole s de especies fore stales, constituyen

do un sistema agrodiverso .

Trabajamos en cinco sistemas agrícola s de ambientes no inundables, y cuatro

de ambientes inundables. Los insectos plag as fueron eva luad os en camu camu,

así co mo en algunos especies vegetales de mayor interés po ro el agricultor. En

ambientes no inundables: «camu cornu», «ced ro» Cedrela odoro ta , «caimito»

Pouteria caimito y «piño» Anonas comosus. En ambientes inundobies solamente

cam u camu.

Los resultados son sorprendentes en amb os tipos de am bientes. En lo planta 

ción experimenta l de altura, el «gorgojo del fruto de camu camu» Conotrochelus
dubiae, causó pérdid as hasta del 80% de los frutos. En ambientes inundables,

los dañ os ocasionad os por el «piojo sol tador» o «pego-pego» Tuthillia cognata,
va riaron entre 70 y el 95% de los planto s evaluados. En el coso de lo «mosco

de lo fruto » Anastrepha sp. y del «bar renado r de los mel iáceos» Hypsiphyla
grondella, los dañ os estuvieron muy por encimo de lo regi strado en otros á reas.
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Esto demuestro que no sólo es importante incrementar la diversidad de plantas

en una chacra. Tenemos que aprender a conocer y entender el sistema de

producción, y los componentes que deben integrar, los arreglos espaciales y

temporales que deben tener para soportar la sostenib ilidad (Bustamante et al.

2000) . También es necesario conocer los organismos asociados al cultivo, los

factores obióticos. así como todo aquello que lo rodea (Vandermeer & Perfecto

2000) .

Una inquietud que siempre hemos tenido es que, en los estudios realizados en

comunidades rurales , los campesinos responden con frecuencia que sus cha

cras no presentan problemas de plagas. Pensamos que esto puede responder

a tres factores : 1) La forma de plantear la pregunta al campesino. Morales (en

Vandermeer & Perfecto 2000), trabajando con campesinos rurales en Guate

mala, demostró la importancia de este factor. 2) La erosión cultural. Por diver

sos motivos (que nos es materia de este análisis), cada vez es mayor la incorpo

ración de las nuevas generaciones al sistema consumista . 3) La incorporación

al sistema económico y la noción de pérdidas en términos de ingresos . Cuando

los campesinos deciden comercializar sus productos, recién perciben que no

pueden vender, porque sus productos presentan problemas de plagas (gorgo

jos o gusanos). A nuestro entender, los tres factores son válidos, pero no sabe

mos cuán cerca estamos de cada uno de ellos .

Como notarán, el problema es complejo, sólo un proceso de educación y

concienciación a partir de los resultados de investigaciones, podrá ayudar a

entender el problema y mejoror la sostenibilidad de un sistema agrícola . Pero

este proceso debe convocar a los Institutos de Investigaciones, Universidades,

entidades gubernamentales y no gubernamentales, investigadores,

extencionistas, campesinos, asociaciones agrarias, etc.

2.4 Los métodos de control de plagas, situación actual y su
aplicación en la Amazonía

•
Control químico. El Manejo Integrado de Plagas (MIP), nace como una res

puesta al indiscriminado uso de insecticidas químicos sintéticos . El abuso de

agroquím icos ha ten ido serias consecuencias contra el medio ambiente (conta-
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minación de las aguas, del aire, del suelo, de los alimentos, muerte de peces y

animales domésticos, destrucción de la fauna benéfica que ayuda en el control

de las plagas, problemas de resistencia, etc.); contra la salud pública (enfer

medades como el cáncer, agentes mutagénicos y teratogénicos, disminución

de la longevidad, esterilidad e intoxicaciones) ; y en la rentabilidad del cultivo.

En Brasil, en el periodo de 1993 a 1997, la venta de agrotóxicos se elevó en

104% (de US $. 1,050 bi, a 2,161 bi), mientras que en este mismo periodo la

productividad agrícola apenas crecía en 3% (ACECI 2002). En Perú, entre

1981 y 1987, mientras la prod ucción de cinco cultivos importantes (papa,

arroz, trigo, caña de azúcar y algodón) presentaba un crecimiento negativo, el

uso de insecticidas se incrementó en más de 84 % (lOMA en Gomero &

Hildebrand 1990) .

Los programas MIP no excluyen el uso de insecticidas químicos, pero tampoco

los considera imprescindibles . En la Amazonía pueden ser utilizados, pero esto

debe estar limitado sólo a casos de urgencia . El uso debe contar con un cono

cimiento de la plaga y el medio abiótico y biótico . Tal conocimiento implica

también determinar los pesticidas selectivos y el grado o tipo de selectividad.

Los modos de conferir selectividad a pesticidas que no la poseen o de eliminar

los posibles efectos secundarios, med iante formas diferentes de aplicación (uso

de pesticidas en el suelo- dimetoato contra pulgones, herbicidas de

preemergencia, tratamiento parcial-apl icaciones a 1 m2 de follaje contra mos

ca de la fruta, tratamientos de aceites contra queresas en fajas alternas o a

plagas calificadas por alta infestación en frutales).

Control biológico. Fue uno de los métodos más compatibles con el que nació

el MIP. Siendo una de las alternativas, tampoco es la solución definitiva como

muchos pien san. El principio del control biológico descansa en el equilibrio

natural y la lucha por la sobrevivenc ia de los organismos. Es desde este punto

de vista que debe ser tratado en la Amazonía .

Para un control significativo de las plagas, se requiere una constante produc

ción de la fauna benéfica en laboratorio. Esto implica personal especializado,

equipos, materia les, un buen laboratorio y estar seguro de que el auxiliar va a

desarrollar poblaciones suficientes. Para introducir una especie al medio am

biente, tenemos que pasar por un pro ceso de cuarentena; que también implica

una seria de pruebas y estudios previos. Esta complejidad tecnológica y alto
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costo han hecho que var ios programas abandonen este método de contro l. La

resistencia desarrol lada po r a lgunos insectos a determ inados ento mopatógenos

(ex. Borrero & Zenner 1998, Cartín et al. 1999), es materia de preocupación

en la agricu ltura moderna y debe ser cons iderado al optar por un método de

con tro l.

En la Ama zonía, a los factores señalados anteriormente se suman otras dificul 

tades, co mo el bajo nivel económico del agricu ltor, la distanc ia de las parcelas

y la carencia de transporte adecuado. La liberación de especies, en una región

de alta biodiversidad, se vuelve muy co mp licada; las probabilidades que tiene

un contro lador para encontrar huespedes diferentes a los que se quiere contro

la r, tamb ién son altas. Esto puede provocar la aparición de una nueva plaga

para el cultivo objetivo u otros cultivos. Si introducimos un controlad or, la fauna

nativa pued e ser también desplazada.

Uso de lo biotecnología . El desarrollo de la biotecnología agríco la en la

Amazonía deb e orientarse a soluc ionar los problemas básicos, urgentes y rea

les del ag ricu ltor. Pensamos que este debe iniciarse con la búsqueda de varie

dades resistentes o tol erantes a plagas y enfermedades . A part ir de las var ieda 

des seleccionadas, se debe realizar la propagación .

La bio tecnología que impl ica transgénesis o modificación del genoma, no cree

mos que sea una solució n real e inmediata para la Amazonía, por cua tro

razones: 1) Pruebas experimenta les recientes demostraron que muchas de las

semillas fabricadas mediante inge niería gené tica , no aumentan el rendimiento

de los cultivos (Alti eri & Rosset 2000, USDA en: Altieri & Rosset 2000). 2) . La

mayoría de las innovaciones en ingeniería gen ética ap licadas a la agri cultura,

han tenido como propósito la ob tenc ió n de ganancias más que la solución de

problemas y necesidades (Altieri & Rosset 2000). Estas tecno logías responden

a la necesidad de las co mpañías de intensificar la dependencia de los agricul

to res de las semillas protegidas por los derechos de propiedad intelectual

(Hobbeli nk en: Altieri & Rosset 2000) . 3). Por pri ncipio, las especies -plaga

constan temente están en proceso de adaptación y desarro llan resistencia a l

insecticida presente en la planta (Alstad & And ow en: Altieri & Rosset 2000). En

los trópicos, en general y en la Amazonía en parti cular, las tasas meta bó licas

son elevadas . Por tanto, los procesos de adaptación a las plantas serán más

rápidos. 4) La elevada biod iversidad existente en la Amazonía, en su mayoría
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aún desconocida, puede a lbergar especies o vari edades de plagas para el

cultivo hoy desconocidas, que en el futu ro es posible que se co nviertan en

verdaderos prob lemas.

Uso de plantas biocidas. Frente a los prob lemas aún no superados en la

agricu ltura (pérdidas por plagas, co ntam inació n del medio ambiente, riesgos

para la salud púb lica, etc ), var ias ent idades vienen estudia ndo las plantas con

propiedades biocidas, tra tando de encontrar las respuestas más apropiadas a

los problema s. En la Amazonía éste método se constituy e en una bue na a lter

nat iva, debido a su bajo costo , fácil acceso y reducido impacto ecológico . Así

mismo, perm ite buscar nuevas opciones de desar roll o para la región . Lamen 

tablemente, esta fo rma de con trol no está bien difundida, y este valioso con o

cimie nto uti lizado por nuestros antepasados se viene perdiendo de forma ace

lerada . Algunos ejemplos de su empleo lo constituyen la «rnurio» Minthostachys
spp . empleado para contro lar plagas en granos almacenados, el «barb asco»

Lonchocarpus spp . y el «piretro» Chrysanthemum spp . (G omero & Hi ldebrand

1990). lOMA, (en Gomero & Hildebrand 1990), seña la que en el Perú existen

más de 100 plantas con facu ltades insecticidas, cuyo uso todavía es vige nte en

algunas zanas del país. Rengifo (com . pers.), ha registrado la presencia de 60

especies vegetales usada s por el poblador Amazónico en el co ntrol de plagas

de animales y plan tas. Delgado & Vásquez (200 1), en un traba jo experimenta l,

determinaron las potenciali dades de la «requ illo» Guarea cristata, para contro 

lar la oruga de l «gusano cachón» Panacea prola.

Este tipo de a lternativas debe recib ir mayor atención y ser prio rizados en los

programas de investigación en los Institutos y Universidad es de la Reg ión .

Control Agronómico. Uno de los objetivos de l M IP es evitar el estab lecimiento

y desarrol lo de dete rminada plaga (función preventiva) . Desde esta perspecti

va, el con tro l agronóm ico debe ser la base para el manejo de plagas en la

Amazonía. Para esto, es importante conoce r la bio logía y eco logía de la plaga

y de la planta, como base del funcionamiento del agroecosistema . A este con 

trol deben ser incorporadas técni cas como la rotación de cultivos, calendarios

de actividades por cada componente (época de siembra, cosecha , etc), y eli

minac ión de plantas no deseables, las que compiten por luz, nut rientes, agua,

y espacio, además de albergar plagas y patógenos (Bustam ante et al. 2000) .

También se debe rea lizar podas sanitarias, para evitar que sean focos de dis-
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persión de pla gas y patógenos, y que estructuras no produ ctivas usen nutrientes.

Estas podas también sirven para manejar las comunidades de inverte brados y

microbios del suelo, que ayudan a mejorar el suelo, desde el punto de vista de

la producción de nutrientes y como inh ibid ores del desarrollo de patógenos

(Bustomonte et al. 2000, Baker & Cook 1974L así como la incorporación de

carbono y nitrógeno (principalmente azuca res y aminoác idos) (Blakeman 1985,

Andrews 1992).

Es importante que el agricultor tenga un conoc imiento mínimo de los síntomas de

ataques de insectos o una sensibilidad que le permita detectar toda anomalía

referente al crecimiento y la produ cción de sus planta s. Debe entender que los

síntomas pueden ser una debilidad anormal del árbol, ramas muertas, hojas se

cas, hojas o ramas malformadas, frutos manchados, vaciados o caídos al suelo .

Todo lo que llama la atención debe ser considerado , y la causa determinada.

Otros métodos de control. Existen otros métodos de control, tale s como la

libera ción de machos estériles (utilizada en Estados Unidos, Mé xico y Perú,

contra la mosca mediterr óneo}, y la esterilidad híbrida (por liberación inundativa

de una especie vecina a la plaga : ambas se cruzan pero la generac ión siguien

te es estéril). Estos métodos, po r diversas razone s económ icas y tecnológicas,

no están al alcance de nuestra agricultura amaz ónica.
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Generalidades sobre los insectos

3.1 Insectos

•
Los insectos son organismos macroscópicos (se les puede ver a simple vista).

Poseen un par de antenas, do s pare s de alas y tres pare s de patas. En a lgu nos

insectos sólo existe un par de alas (moscas de la fruta). El cuerpo está div id ido

en tres regio nes, cabeza , tó rax y abd omen. El tóra x es la región donde se

encuentran las pata s y las ala s.

Los insectos se encuentran distribu idos por tod o el mundo, y han logrado habi

tar todo tipo de ambiente. Viven en la tierra, el aire, y el agua, sobre piedra s,

detritus, excrementos, cadáveres, petróleo, debajo el suelo, en palos pod ridos,

ani male s y plantas. Hay de actividad diurna, nocturna ó crepuscular. Existen

insectos que son de gran uti lidad pa ra el hombre, ya que sus actividades co mo

la polinización permiten la produ cción de muchos cultivares. Las abejas nos

proporcionan miel y cera, algunas mariposas seda. O tras especies son alimen

to para el hom bre, sirven co mo co ntro ladores de diferentes insectos plagas y

algunos son nocivos.

3.2 Insectos plagas

•
Son todo s aquellos insectos que causan dañ o al hombre, o a los animales y

pla ntas. En el caso de las plaga s ag rícolas , provocan pérdidas enorm es en la

agri cultura, atentando contra los intereses económicos del ag ricult or. Los da 

ños ocasio nados por los insectos pueden ocurri r en el campo durante el proce

so de transpo rte y almacenamiento . El daño puede ser causado po r el adulto,

la larva, la nínfa, o los dos.
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Los insectos plagas de los plantos cult ivad os han recib ido uno especia l aten

ción, por ser responsabl es de grandes pérdi das en lo agricultu ra o nivel mun

dial. En 1929, el go bierno de los Estados Uni dos tuvo que ga star mill ones de

dóla res poro errad icar la «mosca de la fruta » Ceratitis capitata . El Brasil, de

1924 a 1939, afrontó probl emas muy serios causados por lo «broca del café»

Hypothenemus ham pei y el «pulgón de los cítricos» Toxoptera citricidus, que

transm ite el virus de la tristeza (Gallo et al. 1988). Este mismo país, siendo hoy

en día uno de los principa les a nivel mund ial en producción agríco la, gasta

gra ndes cantidades de din ero en el co ntro l de plagas . Según Andef (en Ga llo

et al. 1988), las pérd idas en la agri cultura por pro blemas de plagas en Brasil

han llegado hasta el 79 %. En el Pe rú, las pérdidas en la prod ucción agrícola

en las últ imas décadas fueron de al reded or de 35% en el campo y 10% en los

granos almacena dos. Sólo a consecuencia de la mosca de la fruta en su estadía

larval, las pérdid as anuales ascienden a 25 % de VBP (US 99'444 , 4 79) (Q uenta ,

1998).

Los insectos fitó fag os afectan a la activ idad agrí cola de tres formas:

a . Disminuyen la producción. Cuando el insecto destruye totalme nte la

plan ta o el órga no de la planta objetivo de la producci ón. Indirectamen

te, cuando transmite una enferm edad (virus, bacterias, ho ngos), ata ca

órg anos que producen lo fotosíntesis o succiona líquidos y nutrientes de

una planta . Esto provoca un retraso en el crecimiento de la planta o

limit a sus potencialida des productivas.

b. Desvalorizan la calidad del producto. Un producto que presente sig

nos de hab er sido ata cad o por un insecto (raspados, picados o postu 

ras), no puede ser comerc ializado. Alg unos países no aceptan productos

tratados co n un determinado insecticida. No debemos olvida r que a ni

vel mundial, cada vez son mayores las restricciones a este tipo de pro

ductos.

c. Incrementan los costos de producción. Co n el propósito de controlar

una plaga, se tiene que realizar nuevos y mayores ga stos de lo previsto .

Estos gastos se realizan en ma no de obra, co mpra de equi pos, compra

de productos para contro lar la plaga, y pérdida s de tiemp o.
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3.3 Clasificación de acuerdo al tipo de daño

•
De acuerdo al tipo de daño que provocan en la planta, a los insectos fitófagos

se les puede clasificar en cuatro grupos básicos.

a.

b.

Masticadores y cortadores.
El aparato bucal se compo

ne de mandíbulas fuertes. Se

alimentan de hojas, tallos y
ramas (oruga del gusano le

ñador, curuhuinse, serrucha

dar, etc.).

Chupadores de savia. El

aparato bucal se ha

modificado en forma de

agujas o alfileres. El insecto

introduce su aguja en la hoja,

ta 110, ro ma o fruto po ro

alimentarse de los líquidos y
minerales de la planta (piojo

saltador, queresas, chinche

del fruto, mosca blanca, etc.).

Fig. a

Fig. b

.~

c. Barrenadores de ramas y
frutos. Estos insectos viven

realizando perforaciones y
galerías en el tallo, en las

ramas o en el fruto. Se

alimentan de tejidos vivos o

muertos, blandos o duros

(picudo del fruto, barrenador

de las ramitas del café, etc.).

Fig. e
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d. M inadores de hojas. Son insectos
pequeños que viven realizando minas
o abriendo pequeñas ga lerías entre
la epidermis de la s hojas (oruga
minadora de Gracillariidae).

Fig. d

3.4 Clasificación de acuerdo al nivel del daño

•
De acuerdo al nivel de daño que producen en la agricultura, a los insectos

fitófagos se les puede clasi ficar en tres grupos básicos .

a. Plagas principales o claves. Son los insectos que cau san grandes pér

didas a la agricul tura . En los campos de cultivo se presentan en forma

frecuente y durante todos los años .

b. Plagas potenciales. Son insectos que por las cond iciones de l medio

biótico y abiótico del campo de cultivo, sus pob laciones se encuentran

en bojes cantidades. Cua ndo se presentan las condiciones favorables

las poblaciones se incrementan . Ocurren con la aparición de un cambio

climático o eco lógico favorab le (por e]: fenómeno del N iño ). Después de

la apl icación de un insecticida, sin tener el conocim iento necesar io se

mata otros organismos benéficos, produciéndose el surgi miento de una

nueva plag a principa l.

c. Plagas estacionales. Este tipo de insectos se presenta en determinadas

épocas del año, o en ciclos de varios años . En estas épocas se pueden

convert ir en verdaderos problemas para la agricu ltura .
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3.5 Estadíos de desarrollo

•
Los insectos fitófagos, para transformarse en adultos, pasan en general por

tres o cuatro estadías básicos de desarrollo.

a. Insectos holometabolos.

También conocidos como de

metamorfosis completa. Pa

san por los estadías de hue

vo, larva, pupa y adulto. La

forma del adulto es diferente

a la larva. Generalmente vi

ven y se alimentan de diferen

tes plantas o substratos.

t
/

/
/

-f, /
\ I
\ I
\ I
\ I
\ ~

~~ ~

Fig. a

b. Insectos hemimetabolos.

También conocidos como

de metamorfosis incomple

ta. Pasan por los estadías

de huevo, ninfa y adulto. El

adulto mantiene la misma

forma que la ninfa, se dife

rencian porque las ninfas no

tienen alas. Viven y se ali-

mentan de la misma planta Fig. b
o substrato.
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Los insectos plagas del
camu camu
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Lophocompa citrina Sepp, 1852
Sychesia dryas Cramer, 177 5
Eupseudosoma bifasciata Cramer, 1779

Nombre común: Gusano peludo

Distribución geográfica: L. citrina se encuentra en lo G uyana Francesa,

Brasil (Amazo nas), Venezuela, Panamá, Honduras y México. S. dryas, en

Guyana Francesa, Suri nam, Brasil (Amazonas), Venezuela, Ecuador, Perú,

Bol ivia, Cos to Rico y G uatema la. Los tres especies son más frecuentes

en los plantaciones.

Plantas hospederas: Se encuen tran sobre var ios especies de M irtáceos.

Descripción y biología: Especies pequeños, de coloración variado, miden

de 25 o 45 mm de envergadura alar. El adulto de E. bifasciata es de

color blanco, con uno franjo ro jo en lo reg ión abdominal (fig. lo), en S.

dryas el adulto es de co lor marrón oscuro o las posteriores beige con los

bordes oscuros, abdo men anaranjado y dos bandos laterales negros

(fig. '1b). L. citrina, tiene los o las co lor amarillento , co n un punto peq ueño

en el centro, el 010 posterior es más cloro (fig. 1c). Lo larva de E. bifasciata
esto cubierto por uno denso pi losidad de co lor amarillo (fig . 1d) y lo

larva de L. citrina de co lor beige o negro. Empupan en un estuche o

capu llo que lo la rva confecciono o partir de sus propios pelos del cuerpo

(fig . 1e, 1f). Los larvas empupan en los hojas y romos .

Control : Deb ido o lo boja densidad de estos especies en los campos de

cultivo, no se justifico aplicar ningún medio de con tro l. En L. citrina fue

encontrado uno «avispo», Hymenoptera, parasitoide, que co ntro lo

natura lmente lo plago .

Referencias : Limo 1949; Toulqoet & Navatte 2000.

Cuando se encuenrron dos nombres comunes, I primero es en espoñol de uso en Perú, el sequndo
es en portuques de uso en Brosrl.
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Fig. la
Adulto de Eupseudosomo bifoscioto .

Fig. 1b
Adulto de Sychesio dryos.

Fig. 1e
Adulto de Lophocompo citrina .

Fig.1d
Larva de Eupseudosomo bifoscioto.

Fig. 1f
Capullo de L. citrina .

Fig. le
Capullo de E. bifoscioto.
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Acraga sp.

Nombre común: Oruga gelatina

Distribución geográfica: Especie encontrado en los plantaciones de sue

los inundables y no inundables.

Plantas hospederas: Reportado por primero vez asociado 01 camu comu

por Couturier et 01. (1992) .

Descripción y biología: El adulto no fue obtenido. Lo larva es de color

rosado, está totalmente cubierto de tubérculos blancos, más o menos

translúcidos, con apariencia de perlitas gelatinosos que caen cuando se

tocan (fig. 20). Es uno especie poco móvil, se alimento del limbo foliar.

Control: No se justifica, es una especie muy poco frecuente en las planta

ciones. Naturalmente es controlada por «av ispas» del género

Glyptapanteles (Hymenoptera: Braconidae) (fig. 2b)

Referencias: Couturier et 01 . 1992; Couturier et 01. ¡ 994.
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Fig.2b
G /yploponle /es sp.,
parasitoide de Acroga sp.
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Stenoma neurotona Meyrick, 191 5

Nombre común : Gusano pegador de hojas.

Distribución geográfica: Lo especie fue encontrado en los pob laciones

de suelos inundables y no inundables, en plantaciones en Jenaro Herrera

e Iquitos, en Perú.

Plantas hospederas: Registrado por primera vez asociado al camu camu

por Couturier et 01. (1992) .

Descripción y biología: El ad ulto es una pequeña mariposa de 100 15

mm de envergadura alar, de color marró n claro (fig. 2c). Lo larva, de

co lo r rojizo, mide de 0.7 a 10 mm de largo (fig. 2d) . La larva vive entre

dos hojas, pegadas entre sí med iante hilos sedosos y sus excrementos

(fig. 2e); se alimenta del parénquima de la hoja, raramente provoca

orificios. Conforme se incremente el daño, las zonas atacadas se ponen

de color amarillo y luego se secan .

Control : Debido a la baja densidad del insecto, no se justifica aplicar

ningún medio de control.

Referencias : Couturier et al . 1992; Delgado & Couturier 2000.
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Fig.2c
Adu lto de Stenoma neurolona.

Fig.2d
Larva de Slenoma neurolona.

Fig.2e
Slenoma neurotona, daños en
hojas.
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Timocratico albella Zeller, 1839

Nombre común : Barrenador de las ramas y tronco.

Distribución geográfica: Esto especie es uno plago conocido de varios

mirtáceos en todo lo región Neotropical.

Plantas hospederas: Guayabo (Psidium guajava), oroco vermelho (P

cattleyanum), almeja, ameixa (Prunus sp.), almeja de japón, amei xa do

japáo (P salicina), damasqueiro (P armeniaco), pessegueiro (P persico),
palta, abacate (Perseo americano), almendro, amendoeira (Amygdalus
communis), café (Coffea spp.), eucalipto (Eucalyptus sp.), manzano, moco

(Pirus malus), pero (Pirus communis), castaña, castanha (Bertholletia ex

celso), croco de poro (Britoa acida), caquizeiro (Diospyros kaki), jaboticaba

(Myrciaria caufiflora), jambeiro (Eugenia sp.), jambeiro vermelho (E .
malaccensis), pitangueira (E . pitanga), cabeluda (E. tomentoso),
marmeleiro (Cydonia vulgaris), carvalho (Quercus sp.), cambucazeiro

(Mar/ierea edulis), casuarina (Casuarina equisetifolia).

Descripción y biología: El adulto es uno mariposa de color blanco, mide

de 40 o 45 mm de envergadura alar. Lo larva es de color violeto, rojo

vinoso, mide de 25 o 35 mm de largo en el último estadío. Lo larva se

desarrollo en el tronco y romos principales, donde construye uno galería

que puede medir hasta 2 .5 m de largo. Externamente construye un túnel

constituido por excremento y desechos ligados entre sí por sustancias de

sedo; por debajo del túnel lo larva se desplaza durante lo noche. Los

daños se deben o lo destrucción de la corteza y a las galerías que se

obren en lo estructuro de los romo s y tronco, las cuales irán destruyendo

poco o poco o lo planto , produciendo la muerte o limitando el rendi

miento en lo producción (fig. 30, 3b).
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Control: Cuando existen los prime ros síntomas, se debe destruir el túnel

externo, y colocar un pedazo de alg od ón con insecticida en el o rificio

de la galería . Cu ando los daños son mayores se debe pro ceder a

retirar las rama s y quema rlas. Un método que puede ser pro bado

para el control a nivel de adulto es el uso de trampas luminosa s.

Referencias: Bo nda r en: Lima 1949; Sobrino et al. 1998; Gallo e t al.

1988; Delgado & Couturier 2000.

Fig.30
Timoerotico o/bello, visto externo de lo galería.

Fig.3b
Timoerotica o/bello, vista interna de
la galería con larva.
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Cyclophora couturieri Herbulot, 1993
Cyclophora nigrescens Herbulot, 1993

Nombre común : Gusano medidor del camu camu.

Distribución geográfico: Especies recientemente descritas por Herbulot

(1993), a partir de especímenes encontrados sobre camu camu en la

Amazonía peruana . En la actualidad C. couturieri también se encuentra

en Brasil (Estado de Para). Son más comunes en poblaciones natu rales

que en las plantaciones.

Plantos hospederos: Camu camu .

Descripción y biología: El adulto es una mariposa de 19 a 21 mm de

envergadura alar, el macho es algo más pequeño que la hembra. C.
couturieri tiene las alas de color amarillo-marrón claro con escamas de

color anaranjado y numerosas manchas negras pequeñas (fig. 40, 4b ,

4c). C. nigrescens tiene las alas de color gris-negro verdoso con man

chas negras , y existe una forma de color más oscura a nivel de las alas

posteriores (fig. 4d , 4e). La larva es de tipo medidor, de color verde o

marrón-gris (fig. 4n, vive aislada en las ramas y se alimenta del limbo de

las hojas. La pupa se encuentra colgada en una hoja o rama de la

planta hospedera .

Control : Estas especies son escasas en las plantaciones, en cond iciones

naturales las larvas están contro ladas por la avispa (Brachymeria comitator)
(Hymenóptera : Chalcididae).

Referencias : Herbulot 1993; Couturier et al. 1996; Couturier et al. 1999.
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Fig.40

le msec osplaga, en laAmazuma Su ap"caclóll encarne camu

Fig.4b

Fig.4c

I Fig.4e

I Fig. 4d

Figs. 4a, b, c
Figs. 4d, e
Fig . 4f

Adu ltos, hembra y macho de Cyclophora couturieri.
Adultos hembra y mac ha de Cyclaphora nigrescens.
Larva de Cyclophora cauturieri.
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Género y especie no determinados

Nombre común : Oruga minadora de las hojas del camu camu.

Distribución geográfica : Especie encontrada en Jenaro Herrera, Iquitos

y Pucallpa, en Perú. Tambien se encuentra en Brasil (Estado del Para).

Plantas hospederas: Reportada por primera vez produciendo daños al

camu camu por Couturier et al. (1994).

Descripción y biología : Es un microlepidóptero de 7 mm de envergadura

alar; alas anteriores con franjas plateadas y algunas escamas negras,

setas largas, grises en el borde posterior; alas posteriores muy estrechas,

con setas largas en los dos bordes; antenas finas y plateadas, patas

anilladas de plateado y negro (fig. 50). La larva mide 5.5 mm de largo,

de color amarillo rosado, rojo rosado en el último estadía; es minadora

y determina una «laguna» de contorno irregular de aproximadamente 2

cm 2 entre las dos epidermis de la hoja (fig. 5b). Los daños se encuentran

solamente en hojas [óvenes. y están muchas veces asociados con las

hojas atacadas por el piojo saltador. En poblaciones naturales y planta

ciones de suelos inundables y no inundables.

Control : Las minas no son numerosas y no provocan importantes daños.

En la actualidad no justifica ningún medio de control.

Referencias : Couturier et al. 1994.

44



lemsectos fIla!)a, en 1'; Amazonia- Su aphc~r.ló n en camu camu

Fig.50
Adulto de G raci llar iidae no
identificado.

Fig.5b
G raci llariidae no identificado, daños en
hojas .
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Euclea cippus Cramer, 1775

Nombre común : No conocido.

Distribución geográfica: Venezuel a, Trinidad , Surinam, G uayan a, Brasil ,

Colombia, Ecuador, Pe rú y Paraguay.

Plantas hospederas: Es una plaga conoci da de la palma aceiter a (Elae is
guineensis), comu camu.

Descripción y biología: El adulto es una mariposa , mid e de 23 a 27 mm

de envergadura a lar, con a las y cuerpo de co lor castaño y tres man cha s

pequeñas de col o r verde en las ala s anteri ores (f ig. 60 ). La larva mide 19

mm de longitud, de co lo r verde ama rillento con man chas dorsales rojo

vinoso ; po see puntas y setas urticantes al rededor del cuerpo (fig . 6b), se

al imenta de las hojas y vive aislado. Empupa en un estuche o «capullo»

de seda, de for ma ovo ide, co lo r marrón, pegado a una rama .

Control : Los da ños son limitados y no se justif ica ningún med io de contro l.

Referencias: Ge nty et al. 1978; Couturier et al. 1994 .

46



, Insectos plag¡ls en la Amazonia Su aplicaCión en carru camu

Fig.60

Adulto de Eue/ea cippus.

Fig.6b

La rva de Eue/ea cippus.
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Phobetron hipparchia Cramer, 177 7

Nombre común : Gusano araña .

Distribución geográfica: Se encue ntra en toda la zona Ne otropical , des

de México hasta Argentino .

Plantas hospederas: Es uno especie po lífaga, fue enco ntrado en diferen

tes fami lias botá nicas : cítricos (Citrus spp), café (Coffea spp), cacao,

cacaue iro (Theobroma cacao), ma ngo, ma ngueira (M anguifera indica),
almendro , ame ndoeira bravo o castanho la (Termina/ia catappo), caoba

(Swietenio mocrophylio), ba lsa (Ochroma pyramido/e), árbol del tulipon

(Spoth odea campanuloto), y varias especies de palmeras .

Descripción y biología: Lo especie tiene un di morfismo sexual bien mar

cado, por lo general el adu lto mide de 24 o 37 mm de envergad ura alar,

lo hembra es más grande que el mocho. El moch o es de co lor negro , el

010 de color gr is oscuro con uno zona transparente y co n 4 a 5 manchas

roj os (fig . 70) . Lo hembra de color anaran jado con manchas negras y

ro jas sobre el cuerpo (fig. 7b) . Lo larva mide de 22 o 30 mm de largo,

co lor marrón claro, con uno serie de expansiones latera les muy urticantes,

curvados hacia atrás (apariencia a una araño) (fig. le) . Lo larva vive y se

alimenta de los hojas . La pupa de co lor pardo rojo, urticante, constru ido

a partir de las expansiones laterales.

Control : En las parcelas de camu camu se encuentra en baja densidad, no

just if ica ningún medio de co ntro l. Esto parasi tada por las avispas

(Brachymeria sp. y Conuro phobetronae) (Hymenoptera: Chalcididae).

Referencias: G enty et 01. 1978; Gara & Onore 1989; Delgado & Couturier

2000.
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Fig.70
Adulto mocho de Phobetron hipporchio.

Fig.7b
Adult o hembra de Phobetron hipporchio.

Fig.7e
Larva de Phobetron hipporch io.
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Sarcina purpuroscens Walker
Otro género y especie no determinado

Nombre común : No conocido.

Distribuc ión geográfico: En lo Amazonía peruano S. purpuroscens fue

encontrado en uno plantación en Podre Isla y lo especie no determinado

en poblaciones naturales en Jenoro Herrero, en Loreto Perú.

Plantos hospederas: Estos dos especies son muy roras en plantaciones

de camu camu .

Descripción y biología: S. purpuroscens mide 32 mm de envergadura,

de color morrón cloro, con fojas transversales mas cloros en los olas

anteriores (fig . 80) . El adulto de lo especie no determinado es de color

blanco puro, el borde costal ligeramente oscurecido (fig. 8b).

Control : Debido o su boja presencio, no justifico ningún medio de control.

Referencias : Gara & Onore 1989.
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Fig.80

Adu lto de Sorcino purpuroscens.

Fig.8b
Adulto de Lymantriida e no identificado .
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M ima llo amilia Stoll, 17 80

Nombre común : Gusano leñador.

Distribución geográfica: Toda la zona Neotrop ical .

Plantas hospederas: Plaga encontrada sobre varias especies de Mirtáceas.

Descripción y biología: Es una mariposa nocturna, el adulto mide de 40

a 50 mm de envergadura a lar, siendo la hembra más grande. Son de

colo r gris beige, con manchas más oscuros, y dos peq ueñas áreas tra ns

pare ntes (sin escamas) en las alas anteriores (fig . 90, 9b) . La larva es de

co lor negro, con setas amari llas, co rtas y ra las (fig . 9c); vive en un estu

che o capullo construido de pedazos de ho jas, ramas, excremento e hi lo

de seda (fig . 9d). El estuche esta fi jo, pegado a una rama de fo rma muy

característica . La larva sale de l estuche para alimentarse de hojas y es

muy voraz (fig . ge) .

Control: Se puede justifica r, en el caso de infestación de un vivero, eliminar

los estuches a ma no . En condiciones naturales existen avispas parasi toides

de la fa m il ia Braco nidae (Orgilus sp .) (fig. 9f) e Ichneumonidae

(Hvmenopterc] , así como una mosca de la familia Ta chi nidae (Díptera)

que contribuyen a regular la población de la pla ga.

Referencias: Lima 1949; Gallo e l 01. 1988; Couturier el al. 1992, 1994;

Delgado & Couturier 2000.
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Fig.9b
Ad ulto hem bra de Mim a/lo ami/ia.

Fig.90

Adulto macho de M ima /lo ami /ia.

Fig.9c

Larva de Mi ma/lo ami /ia.

Fig.9d

Estuche de larva de M ima /lo am i/ia.

/

Fig. ge

Mima /lo am i/ia, daños en
plantones.

Fig.9f
Parasitoi de de Mima/lo ami /ia:
Braconidae del género Orgi/us sp.
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Trogoptero erosa Herrich Schaeffer, 1856

Nombre común : Gusano cucurucho.

Distribución geográfica: En Iquitos y Jenaro Herrero, Perú; se encue ntro

en los plantaciones de suelos inundables y no inunda bles.

Plantas hospederas: Ca mu comu es lo especie conoci do con precisión.

Descripción y biología: Es uno mariposa nocturno, mide 28 o 29 mm de

envergadura olor, de co lor morrón claro o beige uniforme, el borde exte

rio r de los olas un po co mós oscuro (fig . 100). Lo larva es negro con

numerosos manchas amarillos, con escosas pelos de co lor blanco en

todo el cuerpo (fig. 1Ob); vive en un estuche o «capullo» co nstituido por

uno ho ja enrollado en formo de cucurucho o cuerno (fig. 1Oc), de donde

sale poro ali mentarse. Lo larva empupa en el estuche.

Control : Los do ñas son limitados, po r lo que no justifico ningún medio de

control.

Referencias : Co uturier et 01. 1992, 1994.
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Fig. 100
Adu lto hembra de Tragap tera erasa .

Fig. 10c
Tragaptera erosc . estuche de la larva .

Fig. 10b
Larva de Tragap tera

erasa.
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Eulepidotis ilirios Cramer, 1776
Paectes devincta Walker, 1858

Nombre común : No tienen.

Distribución geográfica: Especies encontrados solamente en el medio

natural, Cocho Supay, Jenoro Herrera, en Perú.

Plantas hospederas: Camu camu es lo único planto hospedero conocido

con precisión.

Descripción y biología: Los adultos son mariposas nocturnos. E. ilirios

mide de 30 o 32 mm de envergadura olor, es de color verde (fig . 110). P.
devincta mide 28 mm de envergadura olor, de color morrón con man

chas mós oscuras y (fig . 11 b). Empupa en un estuche o capullo constitui

do de pedazos de cortezo, pegado o uno ramo (fig . 11 c).

Control: No se justifico, E. ilirios esto parasitada por uno avispo del género

Brachymeria (Chalcididae).

Referencias: Delgado & Couturier 2000.
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Fig. 11a

Adulto de Eu/epidotis ilirios .

/

Fig. 11b

Adu lto de Paeetes devincfa.

Fig. 11e

Capullo de Paecfes devineta .
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Nystoleo nyseus Cramer, 1775

Nombre común : Gusano dragón.

Distribución geográfica: Centro, Sur América y las Antillas.

Plantas hospederas: Eucaliptos (Eucolyptus sp., E. urophyllo, E. grondis),
Psidium sp., guayabo (Psidium guojovo), arazó (Eugenio stipitoto) .

Descripción y biología: El adulto es de tamaño med iano, mide de 46 o

47 mm de envergadura alar, abdomen piloso de color gris en lo porte

dorsal y amarillo en lo porte ventral; olas anteriores de color gris con

manchas morrón y puntos negros, olas posteriores beige, siendo lo bor

des mós oscuros (fig. 120, 12b). Larva morrón oscuro a vinoso, sin pelos

y sin setos, con protuberancias en el dorso de los últimos segmentos

abdominales dando lo apariencia o uno cabezo (fig . 12c) . Se alimento

de hojas y es muy voraz . Empupa en un estuche o capullo de sedo,

pegado o uno hoja o uno ramo (fig. 12d).

Control : Es uno especie poco abundante, su control no es necesario. En

condiciones naturales lo larva esto fuertemente controlado por uno mos

ca de lo familia Tachinidae (Díptera) . El uso de trompos luminosos puede

ser uno alternativo en el controlo nivel de adulto .

Referencias: Laranjeiro & Fujihara 1991; Couturier et 01. 1992, 1994;

Zanuncio et 01. 1994; Delgado & Couturier 2000.
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Fig. 120
Adulto macho de Nysfafea nyseus.

Fig. 12b
Adulto hemb ra de Nystalea nyseus.

Fig. 12c
Larva de Nystalea nyseus.

I Fig. 12d

Nystalea nyseus, capullo mostrand o
lo pupa .
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Naevipenna sp.
Oiketicus sp.

Nombre común : Gusano cesto.

Distribución geográfica: En Jenaro Herrera e Iquitos, en Perú;

Plantas hospederas: Este grupo es polífago, se encuentra sobre varias

especies botánicas.

Descripción y biología: Los machos adultos de estas especies no fueron

obtenidos. Las hembras siempre son larviformes (no tienen alas). Las

larvas viven en un estuche de for ma mas o menos cónica . En Naevipenna
sp. esta construido de pedacitos de hojas (fig.13a), y la oruga mide de

15 a 40 mm de largo. En Oiketicus sp. esta construido de pedacitos de

palos (fig. 13b), Yla larva mide de 80 a 100 mm de largo. Se traslada de

una hoja a otra con su estuche y come el parénquima de las hojcs. La

hembra ovipone en el mismo estuche, las larvitas se desarrollan junto a

la madre hasta una determinada edad, posteriormente la abandonan

para construir su propio estuche. Al inicio del ataque, hace huecos pe

queños y redondos en las hojas . Dependiendo de la densidad con que se

presentan, pueden producir la defoliación total en una planta. Se en

cuentra en poblaciones naturales y en plantaciones de suelos inundables

y no inundabies.

Control : Se debe vigilar la presencia de estuches pequeños, colectarlos

manualmente de la planta y destruirlos.

Referencias : Lima 1949; Gallo et al . 1988; Couturier et 01. 1994 .
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Fig. 130
Estuche de Noevipenno sp.

Fig. 13b
Estuche de Oiketicus sp.
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Cossula maruga Schaus, 190 1

Nombre común: Oruga zebra de las ramas.

Distribución geográfica: Brasil (holotipo), Ecuador, Venezuela, Surinam.

En Perú, Amazonía : Jenaro Herrera, Iquitos y varios coserías.

Plantas hospederas: Ca mu camu es lo único especie conocido.

Descripción y biologia: El adulto es de tamaño mediano, mide de 35 o

45 mm de envergadura olo r, abdomen pi loso; ola s anterio res de color

cen izo con ma ncha s negros, o las po steriores mas oscura s (fig. 140) .

Larva de tamaño pequeño, pued e medir hasta 2 .5 cm de largo. Co lo r

blan co o cenizo , con bandos abdominales oscu ros (fig . 14b). Lo larva

infesto romos delgados, se alimento de lo port e interno y de lo corteza .

Produce uno galería interno que poco o poco se vuelve externo, da ndo

lo apariencia o uno canaleto (fig. 14c). El aserrín produ cido es utili zado

paro proteger externamente lo galería, no sobemos si es un mecanismo

de protec ción contra los enemigos naturales. Los romo s quedan muy

debilitados, fácilmente se qu ieb ran por acc ión del viento o por el peso

de los frutos. En plantaciones de suelos inundables y no inundobies.

Control : En condiciones de campo tiene como controlador biológico o uno

avispo de lo fa milia Braconidae (Hymenoptera), que se encuentra en

gra n cant idad .

Referencias: Delgado & Couturier 2000.
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I Fig. 140
Adulto de Cossula maruga.

Fig.14b
Larva y vista interna de la
galería de Cossula maruga.

Fig. 14c
Cossula maruga: vista externa
de la ga lería y capullos de
parasitoid es no identificad os.
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Género y especie no determinados

Nombre común: Cigorrero.

Distribución geográfico: Encontrado por primera vez en plantaciones de

camu camu de la Estación Experimenta l «El Dorado», en Iquitos - Perú.

Plantos hospederos: Camu camu.

Descripción y biología: El adulto es un papaso o escarabajo pequeño,

mide de 6 a 8 mm de largo, se alimenta de hojas, en las cua les abre

pequeños orificios de fo rma más o menos circu lar en todo el lim bo . La

hembra ovipone genera lmente en la noche, con ho jas preferentemente

nuevas, const ruye un pequeño estuche semejante a un «cigarro», donde

dep osita un solo huevo (fig. 15). La larva permanece dentro de l estuche

por un periodo de aproximada mente 30 días, a limen tándose de las

hojas que la protegen .

Debi do a ba ja densidad de la plaga en las parcelas, los daños cau sados

no tiene n mayor importancia para el cu ltivo .

Control: No se necesita aplicar ningú n medio de contro l, es suficiente jun

tar con las manos todos los estuches encontrados en la planta .

Referencias: Lima 1956; Couturier & Delgado 1995.
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Fig. 15
Estuche o "ci gar ro" de Attelabidae no
iden tificado.
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Costa/imaita ferruginea Fabr, 1801

Nombre común: Papaso amarillo o vaquita del algodonero.

Distribución geográfico: Se extiende desde la Amazonía (Brasil, Bo livia y

Venezuela), hasta Argen tina , Paraguay y Uruguay.

Plantos hospederos: Palta, abacate (Perseo ame ricana), casho, ca jou

(An acardium occidenta/e L guayaba (Ps idium gua java L euca lip to

(Euca Iyptus sp.L jo botica bei ro (Myrciaria cau fi f/oraL Cie n fue gosia
phlomidiFo/ia, algodón (Goss ypium hirsutumL man go , mangueira

(Ma ngifera indicaL banana (Musa sp.). feij oi era (Feijoa se llowiana) ,
manzana (Pirus ma/ust videira (Vitis viniferaL juazeiro (Zizyphus ¡oazeiro),
pino (Pin us sp)., huasaí, ocoi o manacó (Euterpe o/eracea).

Descripción y biología: Es un papaso pequeño, mide aproximadamente 5

mm de largo, de forma oval, color pardo amarillento y bri llante (fig. 160).

El adu lto se alimenta de ho jos preferentemente jóvenes, dejand o numero

sas perforacion es de forma irregular (fig. 16b). Cuando el ataque es inten

so, puede perjudicar el norma l desarro llo de la planta y limitar la produ c

ción . La larva vive en el suelo.

Control : Debido a la baja densidad pob lac iona l de la plaga, no se justifica

aplicar ningún medio de control .

Referencias: Lima 1955 ; Gallo et al . 1988; Rosales & Savini 1994;

Sobrinho et al. 1998 .
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Fig. 160
Adu ltos de Costa/ima ita ferruginea.

Fig. 16b

Daños en hojas y un adu lto de
Costa/imaita ferrug inea .
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Lamprosoma bicolor Kirby, 18 18

Lamprosoma sp.

Nombre común: Escarabajo o papaso de estuche.

Distribución geográfica: Brasil, Rio de Janeiro; en Perú: Amazonía (Iquitos).

Plantas hospederas: Sobre almendro, amendoe ira bravo o casta nho la

(Terminalia catappa).

Descripción y biología: El ad ulto es un papaso de fo rma ob lo nga, los

élitros de color azul con bri llo metáli co y puntuaciones seriadas (fig . 170).

Lo larva mide 15 mm de largo, de co lor anaranjado, y vive escondida en

un estuche o escatoteca de forma cónico (fig . 17b, 17e, 17d), que es

transportad o durante todos sus estadías y por todos los lugares; roe lo

corteza y lo modera superficial de los romas, dejando cicatr ices muy

característicos (fig. 17e) . Lo ninfosis se rea liza en el propio ár bo l, en los

axilas de las ramos y dentro de su estuche. El adu lto para emerger real i

za una perforación de l estuche.

Control: Los daños son limitados , el contro l se debe basar en la destruc

ció n de las escatotecas y de los adultos . Cortar y destrui r las ramas si

están demasiado infestadas . En plantaciones de suelos inun dables y no

inundables

Referencias: Lima 1955; Moreira 191 3 .

68



Fig. 170

Fig . 17o
Figs. 17b, e, d
Fig . 17e

Adu ltos de Lom prosom o bicolor.
Diferentes aspec tos de l estuche de Lomprosoma bicol o r.
Dañ os de Lomprosomo bicolor en la corteza de las rama s.
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Lepronota peruano Lefevre, 1876

(= Isolepronota femorota Erichson, 1847)

Nombre común: Gorgojo del camu camu.

Distribución geográfica: Bolivia y Perú (Pucallpa).

Plantas hospederas: Camu cam u es lo especie conocido con precisión.

Descripción y biología: El adulto es un papaso pequeño, de 5 mm de

largo, co loración variado, de negro bronceado o morrón ro jizo (fig. 180).
El adulto se alimento de los hojas durante el día . El daño ocasionado en

los hojas es de formo irregular (fig. 18b) . Lo bio logía de lo larva no es

conocido .

Control: Debido o lo boja densidad poblacional de lo plago, no se justifico

ap lica r ningún medio de control .

Referencias: Co uturier et 01 . 1996; Delgado & Couturier 2000 .
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Fig. 180
Adultos de Lepron ota peru ana .

Fig. 18b
Da ños de Lepronota peruano en
hojas.
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Dinaltica off. ae neipennis (Jacoby, 1884 )

Periparia off. subaenea (Jocoby, 190 0)

Luperodes sp.

Nombre común: No conocido.

Distribución geográfica: D. off. ae neipennis, descrito en Guatemala , se

tiene registros en Costo Rico . P off. subaenea, fue descr ito en Argentino.

Los tres especies fueron encontrados en poblaciones natura les de comu

comu (Cocho Supay).

Plantas hospederas: Camu camu es la única planta conocida con precisión.

Descripción y biología: Estas especies son muy pequeños, pueden medir

hasta 2 mm de largo (fig. 18c, 18d, 18e). Lo biología es desconocido.

Control: Debido o su ausencia en los plantaciones, no se justifico ap licar

ningú n medio de control .

Referencias: Couturier et 01. 1996; Delgado & Couturier 2000.
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Dhuzltica sp. aff,
uní nis Jacobi

Fig. 18c
Adultos de Dinoltico off. oene ipennis.

I

Periparill Sp. aff.
subaena acobi
Fig. 18d

Adultos de Periparia off. suboeneo.

Fig. 18e

Adultos de Luperodes sp.
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Ecthoea quadricornis ül ivier, 1792

Nombre común: Serruchador.

Distribución geográfica: Surinam, Perú, Brasil, Guayana, G uayana fran

cesa, Costo Rico, Panamá, Trinidad, América Merid ional, América del Sur.

Plantas hospederas: café (Coffea spp .), cacao, caca ueiro (Theobroma
cacao), araza (Eugenio stipitata) .

Descripción y biología: El adulto es un papaso de co lor grís verdoso, con

2 manc has negras alargadas en el pronoto que se pro longan hasta la

base de los élitros (fig. 190). El mac ho mide de 16 a 17 mm de la rgo,

tiene 4 protuberancias o cuernos en la cabeza, sus antenas son más

la rgas que el cuerpo. La hembra es más grande, mide 19 mm de largo,

no tiene cuernos y sus antenas son un poco más ca rlas que el cuerpo.

La hembra pone sus huevos deba jo la co rtezo de las romos, cado cierla

distancia va de jando una herida característica en fo rmo de cuadrado,

donde se encuentra uno o dos huevos blancos de 1.5 mm de largo. Una

ram a puede albergar hasta 12 posturas. Después de la postura, la hem

bra ca rla lo rom o en forma de punt a de lápiz que cae al suelo (fig . 19b) .

La larva es blanca , de cabeza marrón, se desarro lla en las ramas bar re

nando ga lerías. El adu lto emerge después de seis meses,-en condic io nes

de laboratorio .

El daño es debido al corte de las ramos po r la hembra , cua ndo las

ramas co rladas estón en proceso de prod ucción, de 15 a 25 mm de

diámetro . La larva está localizada sólo en lo parle corlada. Se encue ntra

en pob lacio nes naturales y en plantaciones de suelos inu ndables y no

inunda bies de camu camu.
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Control: El único método sencill o es la recol ecc ió n y destrucc ión de las

ramas co rtadas qu e se encuentran en el suelo, con la final idad de

lim itar la rein festación. En caso de infestac io nes importantes, como

una alternativa se pued e util izar trampas atrayentes a base de melaza

(G allo et al . 1988) .

Referencias: Lima 1955; Gall o e l al. 1988; Couturier el al. 1992, 1994 .

Fig. 19a

Adulto hembra de Ecthoea
quadricorn is.

Fig. 19b

Daño de Ecthoea quadricornis : romo co rtado .

75



Conotrochelus dubiae Q' Brien, 1995

Nombre común: Picudo del fruto del camu camu.

Distribución geográfica: Especie rec ientemente descrita , ci tada po r

Q'Brien & Co uturier (19 95). Se encue ntra en Amazonía peruana (Iqu itos,

Pucall pa , Requena, Jenaro Herrera, Pevas, M azan , El Estrecho; pobla

ciones naturales y plantaciones) y brasileña (Manaus).

Plantas hospederas: El camu camu es la única planto hospedera conocida .

Descripción y biología: El adu lto es un papaso de co lor marrón oscuro,

mide hasta 6 mm de largo, sin considerar el rostro (fig. 200).

Lo hembra co loca sus huevos en frutos de cam u camu al final de la tard e

o en las pr imeras horas de la mañ ana . Prefiere frutos verdes o verde

pintó n, cuando el diá metro es mayor de 10 mm . La la rva de co lo r blanco

(fig . 20b), se a lime nta de la pulpa y de la semi lla, un solo individuo se

desarrolla po r fruto . Al final de su desarro llo la larva abandona el fruto ,

cae a l suelo y se entierra a una profund idad de 5 a 10 cm dependiendo

de la textura del suelo . El período de desar rol lo de la larva no está bien

conocido, en co ndiciones de laboratorio perma nece de 3 a 8 semanas

antes de tra nsformarse en pupa (fig. 2 1), la ninfosis dura 7 días.

El fruto atacado qued a con su fo rma redo nda, más peq ueño que lo

normal y tom a un co lor pardo característico (fig . 20c). La pulpa desapa 

rece o no puede ser consumida debido al estado de fermentación . La

producción pued e verse afectada hasta en 80% (fig . 20d).

Control: Es clave saber reconocer los primeros sínto mas de ataque sobre

los frutos.
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Co ntro lar las larvas que estón en los frutos para impedir la reinfestación

mediant e las siguientes accion es:

A Cosechar todos los frutos (buenos y malagradas).

A No de jar en el suelo los frutos caídos .

A Destruir los frutos con larvas [qusonos}, mediante fuego, o enterrar a una

profundidad mínima de 50 cm, previamente espolvoreadas con cal .

A Cosechar en baldes o ca jas plósticas, para impedir la fuga de las larvas.

A Rastril leo del suelo en el órea de la proyección de la copa .

Contro lar la cobertura vege tal, porque puede proporcionar cond icio 

nes necesarias para el desarro llo de la la rva y refugio para el adu lto

durante el día .

Referencias: ü'Brien & Couturier 1995; Co uturier el al . 1994; Coutu rier

e l al. 1996; Delgado 199 8, 1999; Delgado e l 01. 2000; Delgado &

Co uturier 2000.

Fig.200
Adultos de Conofrache /us dubiae .

Fig.20b
Larva de Conofrache lus dubiae .
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Fig.20c
Daños de Cono trache lus dubi ae en frutos.

Fig.20d

Rama co n frutos infestad os por Conotrache lus
dubiae .
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I Fig.21

Ciclo biológico de Conotrachelus dubioe.
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Laemosaccus ebenus Pascoe, 1886

Laemosaccus sp.

Nombre común: Picudo de las ramas del camu camu.

Distribución geográfica: Brasil, en el Perú: Amazonía (lquitos y Jenaro

Herrera).

Plantas hospederas: Guayaba (Psidium gua¡ava), araza (Eugenia stipitata).

Descripción y biología: Adulto de color negro con patas marrón, de

tamaño pequeño, mide menos de 5 mm de longitud, se alimenta de

hojas jóvenes de diferentes mirtáceas, dejando en la cara superior man

chas circulares. La hembra deposita los huevos en ramas de 8 a 15 mm.

Larva de color blanco, vive dentro de las ramitas de árboles débiles,

formando galerías longitudinales e irregulares. El adulto sale por un ori

ficio circular. Produce desecamiento de las ramas, la corteza se despega

fácilmente dejando ver las galerías llenas de aserrín con las larvas (fig. 22).

Cuando el ataque es mayor provoca la muerte de las ramas por causa de

las galerías.

Control: Los daños son poco frecuentes y no se justifica la aplicación de

ningún medio de control. El insecto se encuentra principalmente sobre

ramas débiles: cortar y quemar las ramas atacadas para impedir el

desarrollo de la plaga y la reinfestación del cultivo. En condiciones

naturales fueron encontrados dos parasitoides, Heterospilus sp. y

Urosigalphus sp. (Hymenóptera: Braconidae), que limitan el desarrollo

poblacional de la plaga.

Referencias: Lima 1956; Bondar 1942; Couturier et al. 1994.
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Fig.22
Daños de Loemosoccus ebenus en uno romo .
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Xylosandrus compactus Eichhoff, 1875

Nombre común: Barrenador de las ramitas del café.

Distribución geográfica: Originario de Asia, esto especie se encuentro

en los zonas tropicales de Africa, América incluyendo el sur de Estados

Unidos, y Asia. En lo Amazonia peruano (Iquitos, Sapuena, Jenaro Herrera ,

Isla Tarapoto, Pucallpa) y brasileña (Manaus y Belém), fue encontrado

infestando plantas de camu camu.

Plantas hospederas: Especie polífaga, son conocidas más de 200 plantas

hospederas, como el café (Coffea spp.), cacao, cacaueiro (Theobroma ca

cao), palta, abacate (Perseo americano), achiote, urucú (Bixa orel/ana ), etc.

Descripción y biología: Escaraba¡o muy pequeño, mide hasta 1.8 mm

de largo, la hembra de color negro brillante y el macho marrón claro

(fig. 23) . En el vivero la hembra penetra en el tallo de la planta, cuando

alcanza un diámetro superior a 4 mm. En el tallo construye una cámara,

ovipone e introduce un hongo del género Ambrosio (fig. 240), el cual

sirve de alimento a la larva; en una misma cámara pueden existir var ias

larvas de diferentes estadíos (fig. 23) . Además de Ambrosio, el insecto

puede favorecer la infecc ión por otros hongos patógenos para la planta .

La baja incidencia de lo luz, el alto porcentoje de humedad y hacina

miento de las plantas, favorecen al desarrollo de la población de

Xylosandrus.

A partir del punto de entrado hacia arribo las hojas se secan (fig. 24b),

las ramas y tallos perforados (fig. 24c), mueren y se rompen (fig. 24d) .

En una planta pueden existir más de 40 cámaras, los daños ocasiona

dos pueden ser mayores al 30% en viveros. Esta especie esta adaptada a

poblaciones naturales y plantaciones de suelos inundables y no inunda bies.
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Control: El ataq ue puede ser uno ma nifestación de lo debil idad de lo

pla nto, el vivero se debe ma ntener en buenos co ndicio nes. Cuando el

50% de plantos a lcanzan diómetros supe rio res o 4 mm, es reco men

dable bojar lo densidad de los plantos, prop iciar uno bue no ilumina 

ción y reducir lo humeda d del vivero . Cuando se descubre los prime

ros síntomas de ataque (presencio de aserrí n sobre los rom os) se

tiene que quemar tod os los plantos, cuida ndo de destru ir todos los

galerías . No intro ducir plantos infestado s o parce las sanos. El sínto

ma de los ho jas secos puede deberse o varios otras cau sas.

El uso de atrayentes químicos sintéticos o de or igen vegetal, puede ser

uno bueno alternativo poro el contro l o nivel de adulto . Na kayama y

Terra (1986) poro con trola r X. morigerus, especie p róxim o o X.

compactus, utilizaron com o atrayente el aceite de clavo de o lor, alcohol

metílico y vinagre. Vale (1987), paro cont rola r algunos Scolytidae, uti

lizó ramo s de cacao previamente sumergidos en petróle o por 48 horas .

Referencias: Brader 196 4; Dixon & Woodruff 1982; Nakayama & Terra

1986; Couturier & Tanchiva 1991; Couturier e l 01. 1992, 1994 , 1999;

Delgado 1998,1999; Delgado & Couturier 1999, 2000; Delgado el 01.
2000; Tanchiva e l 01. 1992; Hora & Beardsley 1979; Vale 1987 .
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I Fig.23

Cicl o biológico de Xylosondrus compoctus y daños
en plantón de camu camu .
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Fig.24b
Hueco s de entrado de

los hembras, co n

presencio de aserrín .

Fig.240
G alería abierto de Xylosandrus
compactus mostrando el hongo
Ambrosio (blanco).

Fig.24c
Romo abierto mo strando
los ga lerías y lo modero

alterada, de co lor
marrón claro.

Fig.24d
Plantón quebrado. Se
observo lo galería de cría de
los la rvas.
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Xyleborus sp.

Nombre común: Barrenador de la semilla .

Distribución geográfico: Encontrado en viveros experimentales, en

Pucallpa, Perú.

Plantos hospederos: Camu camu es lo especie conocido con precisión.

Descripción y biología: Especie de tamaño y color muy parecido o X.
compactus pero de tamaño un poco mayor. En germinación, larvas y

adultos fueron encontrados barrenando los semillas . El impacto so bre el

cre cimiento de los plóntulas podría ser negativo en el coso de ataques

previos y numerosos. El primer síntoma es lo presencio del aserrín en lo

superficie de lo semilla.

Control: Tener los mismos considerac iones que poro lo especie anterior.

Destruir los semillas y plantos atacados, manejar el aspecto humedad en

los viveros.

Referencias: Couturier el 01. 1996.
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Edessa sp.

Nombre común : Chinche del fruto del camu camu.

Distribución geográfica: en Perú: Jenaro Herrera, Requena , Mazan, El

Chino, Isla Tarapoto, Pu call pa e Iquitos.

Plantas hospederas: Es una especie que pertenece o un grupo numeroso

y po lífago .

Descripción y biología: El adu lto es un chinche típico de o lor fétido , mide

de 12 o 14 mm de largo, de color verde, la parte membranosa de los

o las con manchas de color morrón (fig. 250). Lo hem bra ovipone sobre

los hoj as, entre 20 o 25 huevos de 1 mm de diámetro . Los huevos son de

co lor verde, poco o poco se oscurecen hasta lo solido de los ninfos, los

que permanecen agrupados hasta el segund o estadía. Lo duración de l

ciclo de vida de esto espec ie no es co nocido.

Esto especie se encuentro en mayor densidad en los restingas inundobies,

que tienen o su alrededor bosque primario, o en lo male za próximo o los

parce las. Lo actividad emp ieza o partir de los 4:30 de lo tarde, en días

de sombro esto puede oc urrir o cualquier hora. En los frutos produce

una mancho decolorado con círculos concéntri cos bien morcados y un

punto centra l (fig . 25b) . Lo picadura provoco lo oxidación de l fruto y

co nsecuentemente el ácido ascórbico se desintegro . En poblaciones na

turales y plantaciones.

Control : Se recomienda ma ntener los parcelas libres de malezas .

Referencias: Couturier el 01. 1994; Delgado & Couturier 2000.
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Fig.250
Adulto de Edessa sp. sobre
fruto de comu camu.

.

. -
Fig.25b

Manchas característicos provocados
por lo picadura de Edessa sp. sobre
frutos de comu comu .
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Aleurolhrixus floccasus M askel l, 1895

Nombre común: Mosca blanca.

Distribución geográfico: América y Europa.

Plantos hospederos: Cítr icos (Cilrus spp .), guaya bo (Psidium guajava).

Descripción y biología: El adulto es uno mosco de co lor blanco, con dos

pares de olas membranosos cubie rtos por uno pulveru lencia blanco . Lo

hembra pone sus huevos en lo caro inferior de lo hoj a; después de aproxi

mad amente 10 días eclosionan, y los ninfos se reúnen en un lugar fo r

ma ndo co lonias. Lo ninfo mide aproximadamente 1 mm de largo, es de

form o achatado, y de color verde cloro; posterio rmente se vuelve morrón

oscuro. Está n rec ubiertos por uno susta nc io ceroso de co lor blanco

(fig . 260). Adul to y ninfo se alimentan de lo savia de lo planto; debido o

lo succión constante de lo savia, los hojas qued an c1oróticas, luego caen.

Causa n debi litam iento y atraso en el desarrol lo de lo pla nto . Cuando el

ataq ue es severo y co nstante, puede causar lo muerte de lo plan to .

Además, lo ninfo secreto uno sustancio azucarado que favorece el desa

rro llo del hon go fu magína, que muchos veces cubre todos los hoj as. Lo

fumagína perjudico lo fotosíntesis y lo planto demora en su crecimiento.

Los co lonias son más peligrosos en los viveros y en lo época de sequío .

Control : Suprimir los primeros ataques, el riego y lo lluvia reducen el creci 

mien to de los co lonias. Se puede usar trampas amarillos adhesivos, de

15 x 25 cm (Jovel el al., 2000) .

Referencias: Ga llo el 01. 1988; Sobrinho el 01. 1998; Jovel el 01. 2000.
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Otras especies de moscas blancas registradas como fitófagos del camu

camu (fig. 26b):

Aleu rodicus coccois Cu rtis, 1846.

Aleuroplotus cococolus Ouaintance & Baker, 191 7.

Ceroleurodicus vorus Bond or, 1928

Octoleurodicus pu/cherimus Ou aintance & Baker, 1913.

Fig.260
Daños de Aleurothrixus flo ccosus en
un plantón de camu camu .

Fig.26b
Da ños de una mosca blanca no
ident ificado sobre ho ja.

90



Aphis gossypii G lover, 1877

Nombre común: Pulgón verde del algodón, pulgón de las cucurbitáceas.

Distribución geográfica: Especie cosmop ol ita, en camu camu fue obser

vado en algu nos plantaciones de suelos inundables y no inunda bles.

Plantas hospederas: Especie po lífago, se encuen tra atacando alg odón

(Gossypium spp.), cítricos (Citrus spp .), fri jol (Phaseo/us vulgaris), remo

lacha (Beta vulgaris), zanaho ria (Daucus carota), lechuga (Lactuca sativa),
así como a var ias otras cucurbitáceas y solanáceas .

Descripción y biología: Insecto pequ eño, el adu lto a lado mid e entre 1.1

a 1.8 mm , el áptero entre 0 .9 y 1.8 mm, el color varía de amari llo claro

a verde muy oscuro . Viven deb ajo de las hojas, en los brotes jóvenes y

tallos, formando colonias (fig . 2 7). El adu lto y la ninfa chupan la savia,

provocando que las ho jas se curven y se enro llen. Tienen buena capaci 

dad de reproducción, y se constituyen en vecto r potencial de num erosos

tipos de virus de plantas.

En poblaciones a ltas, prod ucen desecacion es de los brotes y las hojas .

Son menos frecuentes durante la época de lluv ias.

Control : Es suficiente el control natural po r insectos benéficos, como la

mosca O cyptomus persim ilis (Syrp hida e : Díp te ra ), las av ispas

(Hymenóptera) y el Coccinellida e (Co leo ptera)

Referencias : Couturier et al. 1994; Saunders et 01. 1998; Delgado &
Couturier 2000 .
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Fig.27
Colonias de Aphis gossypii en brotes de camu
camu .
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Cerop/ostes Flosculoides Motil e-Ferrero, 1993

Nombre común: Queresa amarilla del camu camu.

Distribución geográfica: Es una especie recientemente descr ito o partir

de especímene s provenientes de Iquitos y Jenaro Herrera en lo Am azonia

peruano (Matile -Ferrero & Couturier 1993).

Plantas hospederas: El camu camu es la única planta co noc ido .

Descripción y biología: Lo hem bra está cubierta de un caparazón de

cera de colo r amar illo -o ro , compuesto de tres partes di stintas, teniend o

aspecto de brotes, las colonias viejos aparecen co mo una masa com

pacta (fig. 280). El macho en el estadía ninfal mide de 0. 8 a 1.2 mm de

longitud, de forma aplastada, y de color g ris. Son más frecuentes en las

hojas que en las ram as. A veces las colonias se pueden ver en todas las

ramas de un árb ol, con abundante fumagína . Los árbo les fue rtemente

infestados acaban por morir.

Control : En laborato rio se ha o bservado la presencia de predatores y

parasitoides . Destruir mediante la poda y quema las primeras colonia s e

imp edir el desarrol lo de la plaga .

Referencias: Matile -Ferrero & Couturier 1993; Couturier et al. 1994; Del

gado & Co uturíer 2000.
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Fig.280
Colonia de Cerap/astes Floscu/oides.
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Ceroplostes floridensis Comstock, 1881

Nombre común: Queresa de cera.

Distribución geográfica: Pantropical, en América: Brasil, Venezuela, porte

sur de los Estados Unidos. En Amazonía peruano (Iquitos, Jenaro Herrero

y PucollpoL en poblaciones naturales de suelos inundo bies y no inundables,

pri ncipo Imente en cu ltivodos.

Plantas hospederas: Polifogo, guayabo (Psidium guajovoL arozo (Psidium
cottleianumL camelia (Comellio japonicoL coquizeiro (Diospyros kakiL
níspero del japón (Eriobotryo joponicoL pomarosa (Eugenio jambos) etc.

Descripción y biologío: Queresa de formo hemisférico, convexo, revesti

do de cera de color blanco (fig. 28b). Ataco hojas y romos, se alimento

de lo savia, debilitando 01 árbol. Así mismo, provoco lo aparición de

fumagína.

Control : Ver control de C. flosculoides.

Referencias: Clavija 1976; Gallo et 01. 1988; Sobrino et 01. 1998.
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Fig.28b
Individuos de Ceroplostes floridensis.
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Coccus hesperidum L., 1758

Coccus viridis Green, 1889

Nombre común: Queresa de los citricos y queresa verde.

Distribución geogrófica: Cosmopol itas. Estos especies fueron encon tra

dos en plan tac iones en Iquitos y Pucollpa, en lo Amozonía peruano.

Plantas hospederas: Especies po lífago, se encuen tro sobre varios fami

lias bo tánicos .

Descripción y biología: Lo hembra adulto de C. viridis mide de 2 o 3 mm

de largo, de formo ova l, de consistencia suave, de co lo r verde páli do sin

puntuaciones. Ataco ramos jóvenes y hojas, donde se encuentro forman

do co lon ias o lo largo de lo nervadura pr incipa l (fig . 290). C. hesperidum
es uno especie muy pare cid o o lo anterior, se diferencio por presentar

uno co loración parduzco con puntuaciones oscuros en el dorso . Estos

insectos se aliment an de lo savia de lo pla nto, lo cua l puede ir debilit án 

do lo po co o poco hasta provocar lo mue rte. Así mismo, secretan un

líquido azucarado que favorece el desarrollo de lo fumagína, di ficu ltan

do lo respiración, lo fotosíntesis y el desarro llo de lo planta .

Control : Debido o lo boja densidad pob lac ional no se justifico ningún

medio de contro l; sin embargo, es importante realizar monito reo de los

plantacio nes y extraer manualmente los insectos o lo estructura de lo

planto afectado.

Referencias: Couturier et 01. 1996; Gallo et 01. 1988 .
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Fig.290
Colonia de Coccus viridis,
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Pulvinaria eugen iae Hempel, 1900

Nombre común: No tiene.

Distribución geográfica: conocido de Brasil (Estado de Sóo Paulo), fue

encontrado por primera vez en 2002 sobre comu comu en el caserío de

Chingana, cerco de Iquitos. Es lo pr imera citac ión para el Perú.

Plantas hospederas: Reportado so bre M yrciaria ¡aboticoba y otros

Mirtáceos.

Descripción y biolog ía : Lo hembra ad ulto mide 3 o 4 mm de largo. Se

encuentro en ho jcs y ramito s en colonias densos (fig . 29b).

Control : Es uno nuevo plago de l comu co mu, vigi lar su posibl e extensión y

destruir los co lonias .

Referencias: Hempel 1920.

Fig.29b

Indi viduos de Pu/vinaria eugeniae.
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Parasaissetia nigra Nietner, 1861

Nombre común : Queresa negra del chirimoyo.

Distribución geográfica: Especie de amplia distribución, pantropical, fue

encontrada asociada al camu camu, en poblaciones naturales de suelos

inundables y no inundables, principalmente en áreas cultivadas.

Plantas hospederas: Se encuentra sobre varias especies botánicas.

Descripción y biología : La hembra adulta mide de 3 a 4 mm de diáme

tro. Cuando joven es de color amarillo más o menos transparente, des

pués se vuelve marrón rojizo a marrón negro, se esclerotiza, se hincha

hasta tomar una forma casi hemisférica. (fig. 300). La especie es

partenogenética, el macho es desconocido, los individuos viven en colo

nias y secretan un líquido azucarado que provoca la aparición de

fumagína.

Esta especie se presenta muy frecuentemente en las parcelas de los agri

cultores, las colonias pueden cubrir intensamente ramas y a veces hojas.

Se desarrolla una fumagína intensa, que limita la actividad fotosintética

y el crecimiento de las plantas.

Estudiado en la costa peruana por Martín & Cisneros (1979), quienes

describen los diferentes estad íos y la duración del ciclo de vida en chirimoyo

(Annona cherimolia).

Control : En condiciones naturales existe una «avispa» parasitoide

(Hymenóptera). Es recomendable realizar una vigilancia permanente, y

cuando se observa la presencia de esta queresa cortar las ramas y des

truirlas.
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Referencias: Marín & Cisneras 1979; Couturier et al. 1994; LePelley 196 8.

O tras especies de queresas registradas como fitófagas de l cam u camu:

Protopu/vinaria pyrifo rmis Cockerell, 1894 .

Nombre común: Queresa pera .

Descripción y biología: Q ueresa en forma de pera, aplastada, de

co lor var iable, gris-marrón o rojizo-marrón, con una fra nja más pá li

da . Se encuentra cerca de la nervadura principa l de la hojo (fig. 30b).

Inglisia vitrea Cockerell, 1894 .

Nombre común: Queresa transparente

Descripción y biología: Queresa pequeña de co lor pardo, transpa

rente. De forma esférica y achatado .

Fig.30a

Colonia de Parosaissetio nigro.

Fig.30b

Individuos de Protopulvi no rio pyriformis.
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Chrysomphalus dictyospermi Morgan , 1889

Nombre común : Escama cabeza de clavo.

Distribución geográfica: Cosmopol ita.

Plantas hospederas: Especie polífago, se encuentro sobre varios famili as

botánicos, mono y dicoliledóneas .

Descripción y biología: Lo hembra esto cub ierto de uno escomo ceroso,

de formo subcirculor, conv exo, de colorac ión cloro o gris cenizo, mide 2

mm de diámetro . Lo escom o del mocho es de menor tamañ o. Se local izo

en lo coro inferior de los hojas (fig . 30c).

Control : No se justifico ningún medio de control .

Referencias : G allo et 01. 1988; Couturier et 01. 1996.

Fig.30c
Colonia de Chrysompha/us
dictyospermi.
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Hemiberlesia /ataniae Signoret, 1869

Nombre común: Escama o cochinilla amarilla, o del leño de la uva.

Distribución geográfica: Pantropicol; Brasil, en lo Amazonía peruano

(Pucollpo}, sobre plantaciones de comu comu.

Plantas hospederas: Especie polífago, se encuentro sobre varios familias

botánicos, incluyendo palmeros y plantos ornamentales.

Descripción y biología : Cubierto de uno escomo de color amarillento, de

formo circular, levemente convexo, mide 1.5 o 2 mm de diámetro. El

mocho es alado.

Control : No se justifico ningún medio de control.

Referencias: Gallo el 01. 1988; Couturier et 01. 1996; Sobrinho el o/.

1998.
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Howardia biclavis Comstock, 1883

Nombre común: Mining sea le en ingles.

Distribución geográfica: Especie de ampl ia distribución .

Plantas hospederas: Especie polífaga, se encuentra sobre var ias fam ilias

botánicas.

Descripción y biología: Cubierta por una escama gruesa, de fo rma esfé

rica y ligeramente canvexa. El color varía de blan co a gris am ari llo, mide

aproximadamente 3 mm de diámet ro . Especie partenogenética.

Control : No se justifica ningún medio de con trol .

Referencias: Tenbrink & Hara 1994; Couturier el al. 1996.
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Pseudoonidio trilobitiformis Green, 1896

Nombre común: Escama o cochinilla del casho.

Distribución geográfica: Pantropicol .

Plantas hospederas: Especie po lífago, se encuentra sobre varios famil ias

botónicas.

Descripción y biología: Hembra ad ulto de formo tr ilobite, cubierto de

uno escomo ceroso subcircu lor, aplastado . De color morrón amari llo a

marrón gris, mide de 2 .5 o 2 .8 mm de diómetro (fig . 3 1). Se encuentro

en la ca ra inferior de las hojas . En Pucallpa fue encontrado frecuente

mente , pero en bajos can tidades .

Control : En lo actualidad no justifico lo aplicación de ningún medio de

control, es importante mantener uno vigi lancia sobre lo pob lación.

Referencias: Couturier et 01. 1996.

Fig.31
Colon ia de Pseudaonidia

Iri/obi l ifo rm is.
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Lepidosaphes sp.

Nombre común: Escama o cochinilla coma .

Descripción y biología : Especie pequeño de co lo r mo rrón o amari llo

pardo . Tiene fo rma de coma.
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Austrotochordiello sexcordoto Mo tile-Ferrero, 1993

Nombre común : Queresa roja del camu camu.

Distribución geográfica: Especie recien temen te descrito, citado por pri

mero vez por Motile- Ferrero & Couturier (1993), o partir de ejemplares

provenientes de lo Amazonío peruano (Iquitos y Jenoro Herrero).

Plantas hospederas: Conocido solamente sobre el camu ca mu.

Descripción y biología : En las rama s, la hembra joven aparece cub ierta

de un caparazón de laca marrón ro jo semi-translúcido, con seis prolon 

ga cion es latera les que dan el aspecto a una estrello (fig. 32). La hembra

vie ja pierde esto apariencia, mide hasta 3 mm de diámetro. El macho no

es conocido. Esto especie puede secar parcia l o total mente las ramas, a

veces plantos enteros . Los daños son seme jantes o los de Ceroplostes
Floscu/oides.

Control : Para esto especie no fueron reg istrados enemigos natura les. Los

daños pueden ser contro lados utilizando los mismos métodos que para

las espec ies de Ceroplostes spp .

Referencias : Matile -Ferrero & Couturier 1993; Couturier et 01. 1994; Del

gado & Cou turier 2000.
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Fig.32
Individuos de Austrotochordiello
sexcordata.
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Dysmicoccus brevipes Cockerel l, 1893

Nombre común: Queresa harinosa de la piña.

Distribución geográfica: Especie pantropical, se encuentra desde M éxi

co a América del Sur, y el Caribe.

Plantas hospederos: Pol ífago, piña, abacaixi (Anonas cornosus}, arroz

(Oryza sonvc}, café (Coffea spp .], cacao, cacaueiro (Theobroma ceceo},

cítricos (Citrus soo .), maní (Arachis hypogaeaL garbanzo (Cicer arietinum ),
así como varias especies de pa lmeras.

Descripción y biología: Es un insecto part enogenético , la hembra adulta

mide 3 mm de largo, está cubierta por secreciones blancas parecidas a

a lgodón co n apéndices del mismo col o r alrededor del cuerpo. Los adu l

tos no se mueven, pueden estar agrupados en densas co lonias, en dive r

sas pa rtes de la planta: hoj as, ram as (fig . 33aL frutos (fig . 33bL cue llo

(fig. 33cL raíz (fig. 33d) y semil las en los viveros (fig. 33e) . La humedad

en los viveros y en las plantaciones es un factor que favorece el estab le

cimiento y desarrollo de la plaga .

Es importante tener en cue nta la edad y la especie vegetal con la que se

quiere asociar el cultivo de camu ca mu. Se ha observado que el

aporcamiento de las plantas de camu camu en la época lluviosa favore

ce el desarrol lo de la plaga .

D. brevipes transmite la enfermedad del wilt o march ites a la piña, no se

sabe si el insecto transmite alguna enfer medad al camu camu, pero cua n

do hay una co lonia importante a nivel del cue llo, se produce necrosis,

desaparición de la corteza y muerte del árbol. Se ha observado que en
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vivero produce necrosis de raíces o semillas provocando la muerte

masiva de las plantas.

Esta queresa esta asociada a la ho rmiga del género Solenopsis sp.,

que se alimenta de las exudaciones azucaradas que seg rega n los

homópteros. La hormiga la protege cubriéndo la co n una ca pa de

tierra fina y la tra nspo rta de un árbo l a otro . A la a ltura del cuello de

la planta , do nde son más pelig rosas, se detectan por la presencia de

hormigas en la base de l tronco .

Control : Combatir las ho rmigas util izand o un cebo compuesto de leche

más un insecticida, qu e es menos peligroso que la apl icac ión directa

de un insecticid a a la planto . Otro aspecto qu e se debe manejar es el

co ntro l de la humeda d en los viveros y parce las, el tipo de asociación

o realizar en lo parcela y lo época de aporcam iento, que no debe ser

perm an ente durante todo el año .

Referencias: Couturier et 01. 1994; Saunders et al . 1998; Delga do &

Co uturier 2000.

Otras especies de pseudococcideos reg istrados como fitófagos de l co mu

camu :

Ferrisia virgata Cockere ll, 1893.

Nipaecoccus nipae Maskell, 1893 (fig . 33D.

Nipaecoccus sp.
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Fig.330

Colonia de Dysmicoccus brevipes en

lo extremidad de uno romo.

Fig.33c
Colonia de Dysmicoccus
brevipes en lo base del

tronco.

Fig.33b
Colonia de Dysmicoccus brevipes en

frutos.
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Colonia de Dysmicoccus

brevipe s en las raices.

Fig.33e

Colonia de Dysmicoccus brevipes

en el vivero sobre semilla.

Fig.33f

Colonia de Nipoecoccus nipo e.
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Tuthillia cognata Hodkinson, 19 86

Nombre común: Piojo saltador del camu camu, la pega pega de las
hojas.

Distribución geográfica: Amazonía brasileño y peruano . En Perú: [qui tos,

Jenaro Herrero, Requena, Mazan y Pucallp a; en Brasil: Manau s.

Plantas hospederas: El camu camu es lo único planto hosped era conoci

do de esto plago, estudiado por primero vez por Burckhardt y Couturier

(1988).

Descripción y biología: El insecto adulto mide de 5 o 6 mm de largo, es

de co lor morrón cloro con los olas pa rcial mente transparentes, poco

visib les en lo planto . El adu lto se puede reconocer por su posición

característico (o 45 °) en los rom os (fig . 34) . Lo ninfo esto cubi erto de

uno pulveru lencia blanco con hilos de ceros muy fin os y largos de l

mismo co lor. Lo ninfo es móvil y vive en colonias de hasta 20 ind ividuos

en los hojas plegados, puede hab er varios co lonias por bro te atacado

(fig. 350).

Lo ninfo provoco deformac iones importantes en los hoj as jóvenes, impi

diendo el crecimiento de los brotes . Al co mienzo de l ataque los hojas se

ensanch an, se estampan, se pliegan o nivel de lo nervadura princi pa l, y

poco o poco todo el bro te se pone amaril lo y se seco (fig. 35b) .

Esto pla go puede ser abundante y muy genera lizado en plantaciones de

suelos inundables y no inundables . Mas roro en po blac io nes naturales.

Los infestaciones mós fuertes ocu rren en plantaciones débi les y en época

de verano; en época de lluvia los poblaciones dism inuyen considerable 

mente, pero los síntomas persisten. Lo plago produce infestaciones hasta
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en un 94 % de los plantos en los cult ivos, siendo lo porte superior lo

más preferido por el insecto (68%).

Cuando el comu comu es joven, durante el día el insecto puede per

ma necer refugiado en otro árbo l o en lo ma leza que existe cerco de lo

pla nto de comu comu.

El ciclo biológ ico está ilustrado en lo (fig. 36) . Hoy estudios que eston

en curso poro determinar lo duración de los diferen tes estodío s, así

como lo dinámico de los poblaciones, el para sitismo y lo predoción de

los especies.

Control : En con d iciones natura les existe uno mosco de lo fami lia

Syrphidoe (Ocyplomus persimi /is) (fig . 35c), y uno hormigo de lo fami 

lia Formi cidoe (Componolus rufipes) que predon los ninfos de lo pla

go. Lo mosco pone su huevo en los col onias de T cognolo, lo larva

mide de 8 o 9 mm de largo en su último estodío, de co lor blanco gris ,

y parecido o uno peq ueño baboso. Lo boja relación predador/preso

registrado (0 .2 -0 .6 / 4 .6-7.9) ind ico que lo mosco no es suficiente

paro contro lar lo población de T cognolo. Se reco miendo recoger

con mucho cuidado todos los brotes infestados y luego quemarlos . Lo

reco lección de bro tes tiene que realizarse en ba ldes o bo lsos plásti

cos, poro evitar que los ninfos y ad ultos escape n, o los huevos sean

tran sportados por el viento o otro s plantos o parce las.

Referencias: Burckhordt & Cou turier 1988; Couturi er el 01 . 1994; Del

gado & Co uturier 2000; Delgado 1998; Delgado el 01 . 2000 .
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Fig.34
Adultos de Tuthillia
cognata en una rama.

Fig.35b
Daños de Tuthillia cognata
(hojas secas)

fvbrltljo d. IIISf.ClOS pl~Qas f ' I la Amazonia LJ a~h aoón en cam : carnu

Fig.350

N infos de Tuthillia cognata en una
hoj a.

Fig.35c
Adulto de Ocyptamus persimilis.
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Fig.36
Ciclo biológico de Tuthillio
cognoto en co mu comu .
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Dasineuro sp.

Nombre común : Mosquita de agalla del camu camu.

Distribución geográfica: Amazonía brasi leño y peruano. En Perú: Iquitos,

Requena, Jenaro Herrero, Pebas, Orellana, Mazan y Pu callpa; en Brasil,

Manaus.

Plantas hospederas: El camu camu es la único planto conocido hasta el

mo mento .

Descripción y biología: El adulto es uno mosquito de 5 mm de largo, de

co lor gr is cloro, casi transparente, poco visible en el med io natura l. Lo

la rva es blanco, amar illo en el último estodío, vive en uno agal lo muy

característico do nde empupo . Lo aga llo mide 1.5 mm de diámetro, de

co lor verde, 01 final del desar rol lo de lo la rva se vuelve morado. Lo aga 

llo se local izo en el borde de lo hoja , en formo de rollo puntiagudo en

sus extremidades (fig . 37). En uno ho ja se puede encontrar hasta 15

ogo llos. Todos los hoj os de uno romo pueden ser infestados.

Control: Aunque o veces muy numeroso, no parece causar ningún daño o

lo planto, además esto bien co ntro lado por diversos predodores y

porosito ides .

Referencias: Couturier el 01. 1992, 1994 .
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Fig.37

Aga llas de Do sineura sp. en ho jas de comu
comu .
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Neo silbo sp.

Nombre común: Mosca del fruto.

Distribución geográfica: Esta especie fue encontrada en lo plantac ión

experimental de Jenaro Herrera .

Plantas hospederas: Los miembros de este grupo se encuentran sobre

varias famil ias botánicas.

Descripción y biología: El adu lto es una mosca de 5 mm de longitud, de

color azu l metá lico oscuro, las a las son transparentes, más largas que el

cuerpo . La hembra ovipone en los frutos, en las heridos provocadas por

otros insectos. La larva es blanca, sin cabeza visible , muy serne jonte a la

larva de Anastrepho, con la cual vive en la pulpa de l fruto ; se diferencia

por su co lor, su tamaño menor al últim o estadía y por su contextura más

delgada .

Lo la rva se alimenta de la pulpa , se cons idera que la infestac ió n es se

cundario , se rea liza desp ués de la infesta ción producida por otros insec

tos. Lo larva de Neo silbo sp. empupa en el suelo.

Control : No se justif ica un con tro l especia l, se hoce por con tro l de la larva

de Anastrepha.

Referencias: Co uturier et 01 . 1994; Saunders el al . 1998.
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Anostrepho sp.

Nombre común: Mosca de la fruta.

Distribución geográfica: El género está bien distribuido en todo lo zona

Neotropicol, incluyendo los Antillas y porte Sur de los Estados Unidos.

Plantas hospederas: Este género ata co gran cantidad de frutos silvestres

y comerciales. En 1993 se enco ntró por primero vez o lo especie A.

obliquo infestando fruto s de camu comu en lo región de Mana us (Brasil).

En 1999, en uno parcelo experimental de Jenaro Herrero (Pe rú), fue

encontrado infestando frutos de comu comu .

Descripción y biología: Es uno mosco de 6 o 7 mm de largo, de co lo r

predo minantemente amarill o, olas con foja s morrón o oscuro, en fo rmo

de S y V invertido . Lo hembra ovi pone en frutos maduros o en proceso de

maduración , tiene un oviposito r bien visible, los huevos son dep ositados

en el interior del fruto , co locan do 1 o 2 huevos por codo fruto. Lo larva

es de co lo r amarillo, fusiforme, mide de 8 o 10 mm de largo en el último

estadía (fig . 38), 01final de l desarro llo lo larva sa le del fruto y empupo en

el suelo .

Lo larva se alimento de lo pulpo, si son numeroso s pueden destruir los

total mente .

Control : Paro el co ntro l o nivel de larva, tene r los mismos consideraciones

que poro Conotrochelus dubioe .

Estudiar el pap el que [ueqon los diferentes árboles fruta les que se en

cuentran próximos o los par celas de comu comu, poro ver si están ac

tua ndo como pla ntos trompos.
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El empleo de trom pos coseros (confeccionados o partir de botell as de

ga seoso descartable de 1.5 It), con atrayentes regionales (o partir de

melaza de coño), fue muy efect ivo paro controlar moscos de lo fruto

en plantaciones de guayabo y caimito .

Referencias: Co uturier et 01. 1993; Coutu rier el al. 1994; Rodríguez et
al. 1997; Delgado 1998; Delgado & Couturier 2000.

o
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I Fig.38
Ciclo biológico de Anastrepha sp.: larva,
pupa y adulto (los huevos no apa recen)
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AHa sexdens L., 1758

Nombr cor ún: Curuhuinse, hormigas cortadoras, sauva.

Distribucion geográfica: De Costo Ri ca hasta el Norte de Argentino (in

clu yendo los d iferentes subespec ies, lo que es co nsiderado válido

taxonómicam ente en lo actualidad) .

lo tos hospederas: Polífago, el camu camu hoce porte de lo plantos

preferencia les del curuhuin se, así com o lo yuca, macaxero o mand ioca

(M anihot esculenta), palmo aceitero , dendé (Elaeis guineensis), eucal ip

to (Eucalyptus spp.), y vario s otros plantos cultivados.

Descripciói y biología: El adul to (obreros, soldados, etc) es uno hormi

go de colo r casta ño o castañ o oscuro, caracterizado po r tres pares de

espinos en lo porte dorsal del tórax (fig. 39). Su tamaño es muy var iable,

de 6 mm o 14 mm y def ine dife rentes costos (obreros, soldados etc).

Cuand o lo cabeza de un soldado es cogid o entre los dedos, libe ro un

fuert e olor o limó n.

Los especies del género AHa viven en co lon ias en nidos subte rráne os,

que pueden llegar o tener de 7 o 8 m de profund idad y cubrir uno área

de 50 o 100 m2. Esto constituido por deceno s o, cuando es muy anti guo,

por centenos de cámaras subterráneos, ligados entre sí po r numerosos

huecos de so lido (fig. 400). A los tres año s de edad, un hormiguero de

curuhuinse llego o 4 metros de profund idad y más de 9 m2 de área . Los

hormigos cortan pedazos de hoja s, que transportan hasta su nido si

guiendo comi nos bien visibles.

El doña es muy característico . En un vivero o en uno parcelo, varios

árboles pued en ser defol iados tota lmente en uno noche (fig. 40b) .
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Control ; Antes de definir una área para plantación de camu cam u,

verificar la ausencia de curuhuinse (ausencia de caminos, de daños

características en las plantas) alrededor de la zona .

~ En caso de infestación, se debe eva luar la importancia de l nido (área

cubierta, tamaño de la co lo nia y cuando es posible, la profundidad).

~ El nido [oven es poco visib le, es hueco de más o menos 1 cm de

diámetro, por donde salen las hormigas.

Cuando se descubre un nido joven, se debe destruir, sin esperar que

se desarrolle. Es poco profundo, y fácil de eliminar con un insect icida

especia l para hormigas o co n gasolina, etc.

En caso de nido de gran tamaño se deben emplear métodos más

enérgicos.

Varios agrotóxicos pueden ser utilizados, extractos natura les de plan

tas, hongos entomopatogenos . La termonebulización, asociada o no

con agrotóxicos, parece ser el método más adecuado, pero necesita

un materia l especializado y pro fesiona les capac itados. El éxito en el

control químico depende de varios factores. La estación del año (Abreu

& Delabie, 1987, recomiendan la estac ió n seca), el agrotóxico , la

capacidad de penetración de l tóx ico den tro de l conjunto del ho rmi

guero etc. El tóxico elegido dependerá antes de todo de la disponibi 

lidad en el mercado .

Re erencias: Vieira et al . 1997; Delia Lucia 1997; Diehl -Fleig 1997 ;

Silva et al . 1997; Nogueira 1987; Mariconi 1987; Abreu & Delabie

198 7; Couturier & Delgado 2000; Mariconi 1970.
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ManeJo deInsectos plagas enla Amazona: Su aphcac én en amu camu

Fig.400
Orificio de entrado en un nido de
Atto sexdens .

Fig.39
Obrero de ANo
sexdens.

Fig.40b
Camu cam u de tres años
totalmente desfoli ad o por
ANo sexden s.

__---'L ---'
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Atto cephalotes L., 1758

r : Curuhuinse, hormigas cortadoras, sauvas.

Di tribucion geo r hco : Nicaragua, Costo Rico, El Caribe, América del

Sur.

PI ntas osped r s. Polífago, yuca, macaxera o mandioca (Manihot
esculenta), eucalipto (Eucalyptus spp.), palmo aceitero, dendé (Elaeis
guineensis), cítricos (Citrus spp.), irejol (Phaseo/us vulgarisl, y varios otras

especies cuItivadas.

Dese ipcion y 1010 I ; Especie muy parecido o A sexdens, se diferencio

porque es más oscura, lo cabezo más desarrollado y cuando lo cabezo

del soldado es cogido entre los dedos libero un olor repugnante.

Co t o : Para el control se debe tener los mismos consideraciones que

para la especie anterior.

Refe en io . Mariconi 1970; Saunders et al. 1998; Vieira et 01. 1997;
Delia Lucia 1999; Diehl-Fleig 1997; Silva et al. 1997; Nogueira 1987;

Mariconi 1987; Abreu & Delabie 1987.
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Apioscelis bulboso Scudder, 1869

Proscopia sp.

Nombre común: Palito, palito saltador.

Distribución geográfica: América de l sur, zona tropical. Común en Perú,

cerca de Iqu itos.

Plantas hospederas: Los miemb ros de éste grupo son polífagos.

Descripción y biología: Los adultos miden de SO o 80 mm de largo,

siendo lo hembra mós grande que el mocho, de co lor verdoso, los po tas
parc ialmente amarillentos. Los ad ultos y nin fos son áp teros, de movi

miento lento, con cuerpo y potas largos, los potas posteriores adoptados

01salto , pro tórax muy largo y antenas cortos (fig. Al). Viven en ramos de

camu camu, alimentóndose de ho jas preferentemente jóvenes, son poco

visibles, miméticos con los ramo s. Los doñas estan local izados o lo orillo
de los bosques. Se encuentran en po blaciones naturales y plantaciones

de suelos inundables y no inundables, pr incipalmente en cultivos que

tienen o sus alrededores bosques primarios o secundarios.

Control: No se justifica ningún medio de control.

Referencias: Cou turier et 01. 1992, 1994 .

Fig.41
Adulto macho de Apiosce/is bulboso.
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Género y especie no determinados

Nombre común: Trips.

Distribución geográfico : Daños encontrados solamente en pla ntac io nes

de camu camu en Puca llpa, Perú.

Plantos hospederos : El cam u camu es la única planta conocida .

Descripción y biología : Los insectos ad ultos son de co lor negro, de 2 a 3

mm de largo (fig . 42 b). Las hoj as ap ica les se doblan a partir de la nerva

dura pr incipal, dando una form a característica de media luna a las ho

jas infestadas (fig . 420) . Los adultos se esconde n dentro de la pa rte do 

blada de las hoj as.

Control : Especie poco abundante, destruir las ho jas atacadas para impe

dir el desarroll o de la plaga .

Referencias: Couturier et al . 1996; Delgado & Coutu rier 2000.
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Manejo deinsectos nlaqasenia Amazona : Su aplicacIÓn encsmu carnu

Fig.420
Daños de Thysanoptera no identificad o en
hojcs de camu camu .

I Fig. 42b

Thysanoptera ad ulto .
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Clave de identificación de daños
de los insectos plagas a partir de:

Fruto

1.0. Con una mancha redonda descolorida, y un punto central

....... ............. ............. ............. ....................... ...... . Edessa sp.

1.b. Sin mancha y sin punto central.

2.0. Color pard o, o choco late claro, de tam año mós pequeño

que lo no rmal. Adentro del fruto vive una larva pequeña,

blanca, con cabeza visible Conotrache/us dubiae

2.b. Descolorido irregular o totalmente, adentro vive una larva

pequeña , fusiforme, de co lor amarillo, sin cabeza visible

... .... ....... .. ... ......... ................................. Anastrepha sp.

2.c. Descolorido irregular o totalmente, adentro vive una larva

pequeña, fusifor me, de co lo r bla nco, de menor tamaño y

mós delgada a la anterior Neo si/ba sp.

Semilla en vivero

1.0. Presencia de aserrín en la superficie de la semilla , aden tro viven

pequeñas larva s blancas, o escarabajos marrón claro a negro.

..... .... .... ....... ..... ... ...... .......... ........... ... ........ ...... Xy/eborus sp.

1.b. Pequeñas queresas de forma oval y color rosado, cubiertas por

secreciones de aspecto a algodón o harinoso . Con filamentos nume-

rosos Dysmicoccus brevipes
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M,melO deInsectos plagas en InAmazonia Su aplicaciónencamu camu

Tallos y ramas

1.0. Con galerías o com inos internos (Bor renadores).

2.0. Galerías internos profundos y grandes, mayores de 5 mm

de diámetro.

3.0. Externamente hoy uno galería construido de ase

rrín, hilos de sedo y heces. Tollas y romos con cica

trices grandes. Adentro vive uno larva co lo r, rojo

vinoso Tim ocratico albella

3.b. Externamente presencio de aserrín con hilos de sedo,

que cubre lo galería . Cuando se retiro el aserr ín

tiene lo apariencia o uno cana leto . Adentro vive

uno larva color blanco o cenizo con bandos trans-

versales oscuros Cossu/a maruga

2.b. Galerías internos pequeños, menores de 5 mm de diámetro.

3.0. Galerías internos menores o 1 mm de diámetro, el

tollo se rompe fácilmente. Adentro viven pequeños

larvas blancos y escarabajos morrón oscuro

..................................... Xylosondrus compoctus

3.b. Galerías superficiales debajo de lo corteza. Orifi

cio de solido de 1.5 mm . Adentro viven pequeños

larvas blancos y escarabajos de col or negro

............. ............... ............ Laemosaccus ebenus

...... ..... ................. ..... ............. Laemosaccus sp.

1.b. Romos cortados, roído s o comidos externamente .

2.0. Romo cortado en formo de punto de lápiz, porte cortado

visible en el suelo . En lo romo en el suelo vive uno larva

blanco Ecthoea quadricornis

2.b. Corteza roído o comido superfi cialmente, dejando cicatri

ces característicos . Larva pequeño, de co lo r anaranjado,

protegido por un estuche cónico y curvado

...... .. .... . Lomprosomo bicolor
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Tallos y ramas (continuac ió n)

T.c, Cubiertas por una pul verulencia ceroso de color blanco . Colon ias

de pequeñas mosca s de color blanco

.... .. . ... Aleurothrixus f1occosus

... ......... ..... ....... ....... ...... ..... .... ...... ..... ..... . Aleurodicus coccois

.......................................................... Aleuroplatus cococo/us

......... ... ..... ...... ... ...... ..... ..... .... .......... ..... Cera/eurodicus varus

.... ......... ............ .......................... Octaleurodicus pu/cherimus

1.d. Insectos inmóviles, pequeños, de forma hemisférico, semi-hemisférico,

oval o de estrella.

2.0. Cuerpo de forma hemi sférico.

3.0. Revestido de cera de co lor blanco

... ........... .... ....... .. .... ...... Ceroplastes f10ridensis

3.b. Revestido de cera de col or am ar il lo . A veces for

man masas com pactos .. Ceroplastes floscu/oides.

2.b. Cuerpo de forma semi-hemisférico , cub ierto de cero de

co lor morrón oscuro Parosaissetia nigro

2.c. Cu erpo fo rmo de estrella, cubierto de cero de co lor mo 

rrón ro jo, semi-translúcido

........... ..... ........ ..... ...... ... Austrotachardiella sexcordata

2.d. C ue rpo de form a ov a l y co lo r rosad o , cub ie rto de

secreciones cero sos de aspecto harinoso . Con fila mentos

numerosos Dysmicoccus brevipes
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Hojas

1.0. Con el área fol iar co mpleta . Las especies para alimentarse raspan

o chupan las hojas .

2.0. Hojos curvadas, plegadas o enrolladas.

3.0. Hojas curvadas o plegadas.

4.0. Ensanchadas y plegadas a nivel de la ner

vadura principal, co lo r verde claro, des

pués amarillo y finalmente seco. Adentro

de las hojas plegadas viven unas larvas

blancas, móviles y de aspecto harinosos

.. .... ........ ..... ......... ...... Tuthillia cognata

4.b. Hojas apicales dobladas a partir de la ner

vadura principal , tomando características

de media luna Thysanoptera

4.c. Curvadas longitudinalmente, no ensancha

das. En la cara inferior y en la rama se

encuentran numerosos insectos pequeños,

de color verde claro u oscuro

............... ................. ...... Aphis gossypii

3.b. Hojas enrolladas.

4.0. Parcial o totalmente enrolladas, de forma

compacta, dando la apariencia a un pe-

queño cigarro Attelabidae

4.b. Pequeñas y varias enrolladas en cualqu ier

parte del área foliar, de aproximadamen

te 8 mm . Adentro se encuentra una larva

pequeña, blanca o amarilla

............................... ......... Dasineura sp.

2.b. Hojas minadas, raspadas o pegadas unas con ot ras.
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Hojas (continuación)

3.0. Dos O más hojas plegados mediante hilos de sedo.

A nivel de lo porte plegado lo hoja se vuelve ama

rillo y luego se seco. Adentro vive uno larva pe-

queño de colo r rojizo Stenoma neurotona

3.b. Hojas minados, con apariencia o pequeños lagu

nas, de aproximadamente 2 cm". En el interior se

encuentro uno oruga de color amarillo-rosado y rojo -

rosado en el último estadía '" Gracillariidae

3.c. Hojas o simple visto sanos, con pequeños insectos

inmóviles de diferentes formas y colo res. Muchos

veces presencio de uno sustancio negruzco en lo

superficie (Fumag ína) .

4.0. Insectos de formo hemisféricos.

S.a. Queresa de color blanco

................ Ceroplastes floridensis

S.b. Queresa de color amarillo oro, a

veces forman uno maso compacto

........... .. Ceroplastes flo sculoides

4.b. Insectos de formo semi-hemisféricos u oval .

S.a. Queresa de color verde pálido, for

man colonias o lo largo de lo nerva

duro principal de lo hoja

... ....... .... .. ........ .... . Coccu s viridis

S.b. Queresa de color marrón negrusco.

Raros veces se encuentro en lo hoja

...................... Parasaissetio nigro
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Hojas (continua ción)

S.c. Escamas de color gris ceniza, lo

calizadas principalmente en la cara

inferior de la hoja

...... Chrysompho/us dictyospermi

S.d. Queresa de color marrón claro, con

el avisa ca blanco, se encuentra en

forma densa ... Pu/vinario eugeniae

S.e. Escama de forma [rilobite, de color

marrón amarillo a marrón grís

...... .... Pseudaonidio trilobitiformis

4.c. Queresa en forma de pera, de color gris

marrón o marrón-rojizo. Se localizan cer

ca de la nervadura principal de la hoja

... .... .............. . Pratopu/vinaria pyriformis

l.b. Con el área foliar incompleta. Las especies para alimentarse nece

sitan caria r las hojas.

2.0. Presencia de un estuche o «capullo».

3.0. Estuche de tamaño grande, formado por restos de

hojas, palos, excrementos e hilos de seda. Adentro

vive una larva de color negro ..... Mimallo ami/ia

3.b. Estuche pequeño, de forma cónica, formado por.

4.0. Restos de hojas Naevipenna sp.

4.b. Pequeños palitos Oiketicus sp.

3.c. Estuche formado por una hoja enrollada, la ho ja

tiene numerosas perforaciones. Adentro vive una

larva de color negro con manchas amarillas

.... .. Trogoptera erasa

2.b. No hay presencia de estuche . Especies de vida libre.
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Hojas (continuación)

3.0. Daños causados par orugas o larvas de mariposas.

Generalmente o los especímenes se les encuentran

durante el día sobre las plantos.

4.0. Orugas pequeños, con uno denso

pilosidad, de color amarillo o negro

.......................... ..... Lophocampa citrina

...................................... Sychesia dryas

...................... Eupseudosoma bifasciata

4.b. Orugas con expansi ones laterales o protu

berancias dorsales.

S.a. Expansiones laterales pequeños en

formo de puntos, setos urticantes. De

color verde, amarillo, con mancho

dorsal rojo-morrón ..... Euc1ea cippus

S.b. Expansiones laterales grandes, di

rig idos hacia atrás y muy urticantes.

De color morrón claro. Orugas se

parecen o uno araña

.. .... ...... ..... Phobetron hipparchia

S.c. Protuberancias en los últimos seg

mentos abdo minales, dand o lo

apariencia de uno cabezo . De co

lor marrón, sin pelos y sin setos

.. .... ....... ...... ...... Nysta/ea nyseus

4.c. O rugas muy largos, medidoras, sin expan

siones y protuberancias, color verde o mo

rrón. Caminan de forma característico,

dando lo apariencia de posos largos

..... ............ ... ....... Cyclophora couturieri

................ ......... Cyclophora nigrescens
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Hojas (continuación)

4.d. Orugas de color blanco, con apariencia de

perlitas gelatinosos. Es poco móvil

... ........ .... ................. ..... ....... Acroga sp.

3.b. Doñas causados por hormigos, palitos, o peque

ños escarabajos.

4.0. Hojas cortados de formo regular o bien de

finidos . En el suelo se pueden observar pe

dazos de hojas de formo triangular o me-

dio luna Atto sexdens

..... .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. ...... Atto cepha/otes

4.b. Insectos parecidos o pequeños palitos, sin

olas, sin setos ni pelos. Este insecto se con

funde con los romos ..... Apioscelis bulboso

... ... ... ........ ... .... ....... ......... Proscopia sp.

4.c. Pequeños escarabajos, los doñas causados

por estos especies son pequeños huecos, dan

do lo apariencia de uno ho ja acribillado.

S.a. Escarabajos pequeños, de co lo r

pardo amarillento y brillante

............ .. Co stal imaita ferruginea

S.b. Escarabajo pequeño de color ne

gro o marrón rojizo

.. ......... .. .. ... .. Lepronota peruano

S.c. Otros colores

.. .. .... ... Dina/tica off. aeneipennis

.. .... .. .... .. Periparia off. subaenea

............... .... .. ... .. . Luperodes sp.
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Indice de especies

LEPIDOPTERA: ARCTlIDAE
Lophocampa citrina

Sychesia dryas

Eupseudosoma bifasciafa

LEPIDOPTE RA: DALCERIDAE
Acraga sp.

LEPIDOPTERA: ELATlCIiISDAE
Sfenoma neurofona

Timocro fiea o/b ella

LEPIDOPTERA: GEOMETRIDAE
Cye/ophora coufurieri

Cye/ophora nigrescens

LEPIDOPTERA: GRACI LLARIIDAE
G énero y especie no

determ inod os

LEPIDOPTERA: L1MACODIDAE
Eue/ea cippus

Phob efron hip parchia

LEPIDOPTERA: LYMANTRIIDAE
Sarcina purpuroscens

Otro género y especie no determinados

LEPIDOPTERA: MIMALLON IDAE
M imallo ami/ia

Trogopfero erosa

LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE
Eu/ep idofis ilirias

Paecfes de vincfa
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LEPIDOPTERA: NOTODONTIDAE
Nysfa/ea nyseus

LEPIDOPTERA: PSYCHIDAE
Naevlpenn a sp .
O ikef icus sp.

LEPIDOPTERA: COSSIDAE
Cossula maruga

COLEOPTERA. ATTELABIDAE
G énero y especie no

determinados

OLEOPTERA: CHRYSOMELlDAE
Cosfa/imaifa ferruginea

Lamprosoma bicolor

Lamprosoma sp.
Lepronofa peruana

Din alfica off. aeneipenn is

Periparia o ff. subaenea

Luperodes sp.

COLEOPTERA: CERAMBYClDAE
Ecfhoe a qu adricornis

COLEOPTERA.: CURCULlON IDAE
Conofrachelus dub iae

Laemosaccus eb enus

Laemosaccus sp.

COLEOPTERA: SCOLYTIDAE
Xy/osandrus compacfus

Xyleborus sp.



HEMIPTERA - HETEROPTERA:
PENTATOMIDAE
Edesso sp.

HEMIPTERA - HOMOPTERA:
ALEYRODIDAE
A/euroth rixus flocc osus
A/eurodicus coccois

Aleuroplotus cococo/us
Cero/eurodicus vorus
Octo/eurodicus pu/cherimus

HEMIPTERA - HOMOPTERA:
APHIDIDAE
Aphis gossypii

HEMIPTERA . HOMOPTERA: KERRIIDAE
Austrotochordiel/o sexcordoto

HEMIPTERA - HOMOPTERA
PSEUDOCOCCIDAE
Dysmicoccus brevipes
Ferrisio virgoto
Nipoecoccus nipoe
Nipoecoccus sp .

HEMIPTERA - HOMOPTERA: PSYLLlDAE
Tuthil/ia cognata

DIPTERA: CEClDOMYIIDAE
Dasineuro sp .

HEMIPTERA .. HOMOPTERA:
COCC IDAE
Cerop/astes f1osculoides
Cerop/astes f/oriden sis
Coccus hesperidum
Coccus viridis
Parasaissetia nigro
Protopu/vinorio pyr¡{ormis
Pu/vinorio eugenioe
/ng/isio vitreo

DIPTERA: LONCHAEIDAE
Neosi/bo sp.

DIPTERA: TEPH RI TlDAE
Anostrepho sp.

I ( JI I ( !.l I

AHo sexdens
AHo ceph% tes

F

HEMIPTERA - HOMOPTERA:
DIASPIDIDAE
Chrysompholus dicfyospermi
Hemiberlesia Jotonioe
Howordio bic/ovis
Pseudoonidia tri/obitiformis
Lepidosophes sp .

ORTHO PTERA: PROSCO PIDAE
Apioscelisbu/baso
Proscopio sp.

THYSANOPTERA:
fami lia no identificado
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