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Resumen 

 

El caucho natural es la materia prima que se obtiene a través la extracción y procesamiento 

del látex de árboles de la especie Hevea brasiliensis (Willd. ex Adr de Juss.) Muell. et Arg. 

En Colombia, la producción se concentra en seis núcleos que comprenden 46.955,2 

hectáreas con un rendimiento promedio de 1,2 t /ha. Leptopharsa heveae Drake & Poor 

1935 (Heteroptera: Tingidae), es una especie monófaga que usa las plantas de H. 

brasiliensis como un hospedante natural del cual en altas poblaciones establecidas al 

alimentarce de floema puede causar defoliaciones tempranas con impacto negativos en el 

proceso de fotosíntesis generando la reducción el crecimiento de la planta y la producción 

de látex. Además, las incisiones en las hojas por alimentación y ovoposición facilitan la 

susceptibilidad a enfermedades como el Mal Suramericano de las Hojas causado por 

Pseudocercospora ulei. A pesar que L. heveae no ha sido registrado para Colombia, los 

productores en el departamento de Guaviare, comunicaron la presencia de poblaciones de 

insectos con caracteres compatibles morfológicamente con esta especie. 

 

 En este contexto, el objetivo de este estudio fue caracterizar las poblaciones de L. heveae 

asociada a cultivos de caucho en el departamento de Guaviare por medio del análisis 

taxonómico y su dinámica poblacional en condiniciones regionales. Este documento 

presenta cuatro capítulos: 1) revisión del cultivo de caucho natural para Colombia y 

entomofauna asociada; 2) primer registro L. heveae para Colombia, soportado por una 

detallada descripción de caracteres morfológicos externos que incluye el análisis 

morfométríco de caracteres de adultos provenientes de poblaciones naturales de 

Guaviare; una descripción de la morfología externa de la ninfa de V estadio, y una 

propuesta de clave dicotómica para las especies de Leptopharsa spp., registradas en 

Colombia a partir del análisis de especímenes depositados en colecciones de referencia 

nacionales y los analizados en el presente trabajo; 3) estado del arte para la familia 

Tingidae con especial énfasis en el género Leptopharsa spp., en Colombia; 4) Fluctuación 

de la población natural durante 12 meses  entre 2013 y 2014 de L. heveae en cultivos de 

caucho en el departamento de Guaviare y modelo de distribución ecológica de nichos 

derivada de registros en Brasil, basado en la base de datos WORCLIM y con el Algoritmo 
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de Maxima Entropia-MAXENT para obtener una estimación sobre la presencia en otras 

zonas de Colombia. 

 

La investigación se realizó con la participación de la Corporación Centro de Investigación 

de Caucho Natural-CENICAUCHO y recursos financieros del Fondo de Fomento 

Cauchero, involucrando a productores de caucho natural del Guaviare; el Instituto de 

Biotecnología y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia 

sede Bogotá. Los resultados hacen parte del proyecto titulado “Caracterización de 

Leptopharsa heveae Drake & Poor (Heteroptera: Tingidae) en la región cauchera del sur 

oriente Colombiano y su manejo con hongos entomopatógenos”.  

 

Palabras clave: Chinche de encaje, Hevea brasiliensis, taxonomía, morfometría, 

ninfa, fluctuación poblacional, distribución. 
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Abstract 

 

Natural rubber refers to the white latex that comes from trees of the Hevea brasiliensis 

(Willd. Ex Adr Juss.) Muell. et Arg.  In Colombia, production of natural rubber latex 

represents 46,955.2 hectares, with a yield of 1.2 t / ha. Leptopharsa heveae Drake & Poor 

1935 (Heteroptera: Tingidae) is a monophagic species using H. brasiliensis trees as its 

natural host. Because L. heveae feeds on phloem, established high populations of this 

species can cause early defoliation with negative impact in photosynthesis that significantly 

reduce plant growth and latex production. In addition, feeding and oviposition the incision 

by L. heveae facilitates the entry of Pseudocercospora ulei considered as etiologic agent 

of the South American leaf blight of rubber disease.  Despite, L. heveae has not been 

registered in Colombia, rubber producers have communicated the presence of populations 

of insects with morphological characteristics associated with this species, in rubber 

plantations from Guaviare department.  

 

In this context, this study aims to characterize natural populations of insects associated with 

L. heveae in rubber plantations from Guaviare department in accordance to taxonomy and 

dynamic natural populations in local conditions. The present document presents four 

chapters: 1) a review of rubber crop production in Colombia with description of insects 

considered as pest; 2) First register of L. heveae in Colombia supported by a detailed 

external morphological description that includes morphometric analyses of adults of natural 

populations from Guaviare; a description of external morphology of the V nymph, a proposal 

of a dichotomous key for Leptopharsa spp registered in Colombia, based on analyses of 

specimens deposited in national museums and results obtained in this study; 3) a current 

status of the family Tingidae with emphasis on Leptopharsa spp in Colombia; 4) dynamic 

population of natural population of L. heveae during 12 months in 2013-2014 at rubber 

plantations in Guaviare department; and, models of ecological niches distribution derived 

from records for L. heveae  in Brazil with Maximum Entropy Algorithm- MAXENT based on 

WorldClim database in a way to estimate presence of this species in other areas  of 

Colombia. 
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Introducción 

El caucho natural es la materia prima empleada en la fabricación de por lo menos 40.000 

productos como llantas, globos, guantes quirúrgicos y condones (Cornish, 2001). Su 

obtención comercial se realiza a través de la extracción y procesamiento del látex de 

árboles de la especie Hevea brasiliensis (Willd. ex Adr de Juss.) Muell. et Arg, debido a 

sus características deseables para su utilización industrial como mejor elasticidad, 

adhesividad, resistencia al desgaste y a la fricción (Castellanos et al, 2009). 

 

Colombia registra un área de producción de caucho natural de 52.221,7 hectáreas 

representadas en plantaciones con 46.955,2 hectáreas y 5.267,8 ha en zonas de difícil 

acceso (CCC, 2015), las cuales incluyen áreas en etapa de sostenimiento y áreas en 

beneficio con una producción de 4.600 t de caucho al año con un rendimiento de 1,2 t/ha 

(Secretaria Técnica de la Cadena de Caucho- MADR 2014). Las regiones de producción 

de caucho natural se encuentran distribuidas en 17 departamentos regionalizados en 

núcleos productivos, así: Magdalena Medio Santandereano; Magdalena Centro; Antioquia-

Córdoba (Cordón cauchero-cacaotero); Zona Marginal Cafetera (Tolima - Caldas) y el 

núcleo compuesto por la Amazonía y Orinoquia (CCC, 2015; STNCC, 2008).  El 

departamento del Guaviare, con los municipios de San José, El Retorno y Calamar, registra 

una participación de 261 productores con 914 ha (CCC, 2015), con predominio de clones 

americanos de las series IAN y FX (CCC, 2013) que pueden llegar a una producción 

promedio de 1.400 kg/ha/año (Gonçalves et al, 2001).  

 

La chinche de encaje Leptopharsa heveae Drake & Poor 1935 (Heteroptera: Tingidae), es 

una especie monófaga de Hevea brasiliensis con ovipostura endófica en el envés de las 

hojas maduras y una duración total de 48 días a 30 °C (Cividanes et al, 2004a). Durante la 

alimentación de floema por esta chinche, desde el estado de ninfa hasta el estado adulto, 

la planta puede sufrir alteraciones fisiológicas representadas en defoliaciones tempranas, 

reducción del crecimiento y debilitamiento, conllevando una reducción en la producción del 

látex hasta del 30% de la producción de látex y dificultades en los procesos de injertación 

y en la labor de rayado (Cividanes, et al, 2004a; Cividanes, et al, 2004b). Además, las 

heridas en las hojas generadas por proceso de alimentación y ovoposición, aumentan la 
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susceptibilidad a enfermedades como el Mal Suramericano de las Hojas (SALB) causado 

por Microcyclus ulei (Rodrigues, 2007).  

Leptopharsa heveae fue descrita en 1935 por el entomólogo Charles Townsend y 

registrada por Drake y Poor en el mismo año, como una especie originaria de la región 

nororiental ubicada entre en Boa vista, Roraima y del margen Rio Tapajós, Pará en Brasil 

(Alves et al, 2003; Drake y Ruhoff, 1965). Leptopharsa heveae es un insecto endémico de 

plantas del genero Hevea spp., nativas de la Amazonia, con aumento en su área de 

dispersión por material infestado (Val, 1994) usado en la expansión de la producción de 

caucho natural, concentrada en las regiones del Suroeste (São Paulo, Minas de Gerais, 

Rio de Janeiro, Espíritu Santo), Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato Grosso del Sur, Goiás, 

Distrito Federal) y los estados de Bahía y Paraná en Brasil (Souza, 2011; Souza 2008). 

 

En Colombia se registra la posible presencia de L. heveae a partir de publicaciones sobre 

la producción de caucho natural, en las cuales no se sustenta una descripción morfológica 

o biológica de la especie, como tampoco el registro de especímenes en colecciones de 

insectos registradas para el país. Las publicaciones solo mencionan que la especie se ha 

visto en todas las etapas del cultivo de caucho en el departamento del Caquetá con una 

baja incidencia (Garzón, 2000; Sterling et al, 2012b). El país ha registrado una expansión 

del área de producción de caucho natural en los departamentos de Caquetá, Meta y 

Guaviare a partir del programa de sustitución de cultivos ilícitos (CCC, 2015; Castellanos 

et al, 2009), lo que aunado en la alerta en 2012 por la Confederación Cauchera Colombiana 

(CCC) de posibles poblaciones de L. heveae en una plantación de caucho de 4 años 

localizada en el departamento de Guaviare, motivando el estudio de la taxonomía y 

biología de las poblaciones naturales de la chinche de encaje, como el que aquí se 

presenta. Aunque el propósito principal fue caracterizar taxonómicamente los individuos 

de la especie L. heveae y su dinámica poblacional en cultivos de caucho en la región 

productora del departamento del Guaviare; la escasa información sobre la familia Tingidae, 

el género Leptopharsa spp y la producción de caucho natural en Colombia hicieron 

necesario el desarrollo de otras preguntas de investigación para poder alcanzar el objetivo 

principal.  
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Preguntas de investigación 

 

¿Cuál es el estatus de los individuos de las poblaciones de chinches (Tingidae) asociadas 

a cultivos de Heveae brasiliensis en el departamento de Guaviare?  

¿Cuál es su relación taxonómica con otros miembros de la misma familia, en caso de 

encontrarse diferentes especies? 

¿Cuál es la fluctuación poblacional de las especies de chinches (Tingidae) en las 

condiciones agronómicas y climáticas de la región cauchera del departamento de 

Guaviare? 

¿Cuál es la posible distribución de las chinches de encaje en relación al sistema productivo 

de caucho natural en Colombia? 

 

Cuerpo de hipótesis 

 

1. Debido a la asociación especie específica entre la chinche de encaje Leptopharsa 

heveae Drake & Poor 1935 (Heteroptera: Tingidae) y plantas Hevea brasiliensis (Willd. 

ex Adr de Juss.) Muell. et Arg, cuya área de distribucion original corresponde a la 

Amazonía brasilera, y teniendo en cuenta la ampliación de las zonas de producción 

agrícola para caucho natural, la fauna insectil del orden Hemiptera encontrada en 

plantaciones de H. brasiliensis en el departamento de Guaviare corresponderán a L. 

heveae. 

 

2. La región cauchera ubicada en los municipios de San José y El Retorno en el 

departamento del Guaviare, se caracteriza por un régimen de precipitación con 

tendencia unimodal, factor abiótico fundamental que modula la abundancia de las 

especies insectiles, por lo que se estiman incrementos poblacionales principalmente 

después de la época seca y antes de los periodos con altos niveles de precipitación 
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3. Las poblaciones de la chinche de encaje fluctúan tanto en número como en composición 

demográfica, presentándose en época de lluvias una mayor cantidad de individuos en 

estados ninfales, que en estado adulto. 

 

4. Además del registro de la especie en la zona de producción de caucho natural en el 

departamento del Guaviare, la distribución geográfica de las poblaciones naturales de 

L. heveae pueden ocupar otros nichos en concordancia con las zonas de vocación 

agroecológica para la producción de caucho natural en Colombia. 

 

Objetivos 

 
Objetivo General: 

 Determinar aspectos de la biología de Leptopharsa heveae Drake & Poor (Heteroptera: 

Tingidae) en el sistema productivo de caucho natural (Hevea brasiliensis) en el 

departamento de Guaviare. 

 

Objetivos específicos: 

• Caracterizar taxonómicamente los individuos de la especie L. heveae presentes en los 

cultivos de caucho en el Guaviare 

 

• Determinar la fluctuación poblacional de la especie L. heveae, en la zona de evaluación 

en el departamento de Guaviare 
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El presente documento se presenta en cuatro capítulos. El primero capítulo presenta una 

revisión actualizada de las características del sistema productivo y entomofauna asociada 

a la producción de caucho a partir de árboles de Hevea brasiliensis en Colombia. El 

segundo capítulo presenta el registro de Leptopharsa heveae en Colombia y define su 

estatus actual a partir de: a) análisis morfométrico de caracteres morfológicos de 

especímenes recolectados en plantaciones de caucho natural en Guaviare; b) registros 

para la especie en colecciones entomológicas de referencia nacionales; c) la descripción 

basada en caracteres morfológicos, para ninfas de V estadio. El tercer capítulo presenta 

una revisión del estado del arte para la familia Tingidae, con énfasis en el género 

Leptopharsa spp para Colombia y una propuesta de clave taxonómica basada en 

caracteres morfológicos para las especies registradas en Colombia. El último capítulo 

presenta los resultados del análisis de fluctuación poblacional de Leptopharsa heveae a 

partir de un estudio longitudinal de 12 meses con una frecuencia de muestreo mensual 

llevada a cabo en los municipios de San José de Guaviare y El Retorno – Guaviare y un 

modelo de estimación de la distribución geográfica de L. heveae para Colombia a partir del 

análisis de variables climáticas propias para el nicho planta - insecto. Estos capítulos 

constituyen el primer documento científico sobre esta especie en Colombia y 

evidentemente va más allá de los objetivos específicos inicialmente planteados 

 

Este estudio contó con la participación de la Corporación Centro de Investigación de 

Caucho Natural-CENICAUCHO y la financiación del Fondo de Fomento Cauchero, 

involucrando a productores de caucho natural del Guaviare; el Instituto de Biotecnología y 

la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá. 

Este estudio hace parte del proyecto titulado “Caracterización de Leptopharsa heveae 

Drake & Poor (Heteroptera: Tingidae) en la región cauchera del sur oriente colombiano y 

su manejo con hongos entomopatógenos”.  

 



 

 

1. Capítulo 1. Sistema productivo de caucho 

natural Hevea brasiliensis en Colombia  

 

Introducción  

El caucho natural es la materia prima empleada en la fabricación de alrededor de 40.000 

productos, (Cornish, 2001) pero la producción de llantas absorbe el 60% de la producción 

global (Gerber, 2011). Su obtención se realiza a través de la extracción y coagulación del 

látex. Comercialmente se utilizan árboles de la especie Hevea brasiliensis (Willd. ex Adr 

de Juss.) Muell.Arg, debido a que la producción de látex de esta especie permite un 

rendimiento comercial y tiene un elevado peso molecular que le confiere características 

indispensables para su aplicación industrial como elasticidad, adhesividad, resistencia al 

desgaste y a la fricción (Castellanos et al, 2009), frente al caucho que se produce a partir 

de síntesis de compuestos derivados del petróleo. 

En Colombia el censo de plantaciones de caucho natural de 2015 presenta un total 

aproximado de 52.221,7 hectáreas (CCC, 2015), que incluyen áreas en etapa de 

sostenimiento y áreas en producción ubicadas en 17 departamentos regionalizados en los 

núcleos productivos: Magdalena Medio Santandereano, Magdalena Centro, Cordón 

cauchero-cacaotero (Antioquia-Córdoba), Zona Marginal Cafetera (Tolima - Caldas) y el 

núcleo compuesto por la Amazonía y Orinoquia (CCC, 2015; STNCC, 2008) 

En el primer capítulo del documento se presenta el estado del arte acerca del sistema 

productivo del caucho natural en Colombia contemplando características biologías, 

sistema productivo y entomofauna con mayor interés en el núcleo Amazonía y Orinoquia.  

1.1. Descripción botánica 

El árbol de caucho pertenece al género Hevea, familia Euphorbiaceae, tiene como área de 

distribución natural la cuenca del rio Amazonas ocupando un hábitat que se extiende entre 

los 24° norte hasta los 23° sur de latitud (Martínez, 2007). Esta región cubre diferentes 
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condiciones climáticas y edáficas, que solo se limitan en América por las zonas de escape 

al principal patógeno del cultivo Microcyclus ulei agente causal de Mal Sur Americano de 

las Hojas (South American Leaf Blight- SALB). El género Hevea spp cuenta con nueve 

especies reconocidas con individuos monoicos que se caracteriza por presentar (Verheye, 

2010; Sambugaro, 2007; Compagnon, 1998), entre otros: 

 

• Flores pequeñas unisexuadas y en racimos, flores masculinas compuestas de 

glándulas en disco pequeñas libres o caducas, estambres en uno o dos vertidos, 

anteras sésiles, andróforo prolongado por encima de los estambres; mientras las flores 

femeninas cuentan con un ovario tricapelar, estigma sésil y bilobulado. 

 

• Hojas largamente pedunculadas y trifoliadas con margen entero. 

• Hábitos arbóreos y arbustivos, con producción de látex. 

 

Las plantas de la especie Hevea brasiliensis en estado natural pueden alcanzar 40 m de 

altura y perdurar por cientos de años. Se diferencian de otras especies del mismo género 

por el desarrollo de frutos con cápsulas de forma elipsoidal o globular nunca en punta, de 

sección redonda, pericarpio espeso o carnoso, con dehiscencia o apertura explosiva 

(Compagnon, 1998). 

El tallo se caracteriza por ser recto y estrecho hacia a la base con una corteza verde 

grisácea (Compagnon, 1998), sus raíces pueden alcanzar de 2 a 5 m de profundidad 

después de 3 años, con raíces secundarias que emergen de la raíz principal por debajo 

del cuello y pueden alcanzar hasta 10 m generando una red de raíces secundarias y pelos 

radicales que se concentra en las capas superiores del suelo (Verheye, 2010).  

El desarrollo de cultivo presenta ciclos de desarrollo foliar sucesivos con hojas compuestas 

por tres foliolos dispuestos en el extremo de un peciolo largo. Cronológicamente el ciclo 

foliar morfogenético, que resulta en la formación de cada unidad de crecimiento, se cumple 

en cuatro fases (Tabla 1-1) que comprenden la brotación, crecimiento, maduración y 

dormancia (Compagnon, 1998).  

 

La florescencia consiste de racimos axilares con pequeñas flores de color amarillo, que 

nacen de la parte basal del nuevo brote y aparecen después de la caída de las hojas. En 
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los racimos la relación es de 60 a 80 flores masculinas por cada flor femenina las cuales 

se ubican en los extremos de las ramas principales (Figura 1-1).  

 

Figura 1-1. Inflorescencias de la especie Hevea brasiliensis. A. Inflorescencias en racimo. B. 
Detalle inflorescencia mostrando flores machos y hembras. Fotografias: A. Peraza. 
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Tabla 1-1. Fases de desarrollo foliar de la especie Hevea brasiliensis. Fotografias: A. Peraza 

 

Fase Días.  Descripción Imagen cultivo H. brasiliensis Colombia 
B

ro
ta

c
ió

n
 

9  

La yema apical que 
está en reposo 
inicia división 
celular y 
morfogénesis para 
la formación de 
primordios foliares y 
yemas axilares 

 

C
re

c
im

ie
n

to
 

11 

Alargamiento de 
entrenudos con el 
desarrollo de hojas 
vertedero, 
caracterizadas por 
presentar un color 
rojizo inicial y 
lamina foliar 
reducida dispuesta 
verticalmente. 
Posteriormente, el 
color se atenúa y la 
lámina foliar se 
vuelcan hacia abajo 

 

 

M
a
d

u
ra

c
ió

n
. 

 
10  

Los limbos dirigidos 
hacia abajo crecen 

rápidamente 
tornándose de color 

verde claro. 

  

D
o

rm
a
n

c
ia

. 

13  

Se caracteriza por 
el endurecimiento y 
enderezamiento de 
los limbos. Escala 
equivalente a 8cm. 
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La producción del fruto es anual y tarda cinco meses para completar su desarrollo 

permitiendo la liberación de las semillas mediante explosión de la cáscara. Los frutos 

maduros están constituidos por una cápsula trilocular, cada lóculo con una semilla ovalada 

con tegumento coriáceo de color café brillante (Figura 1- 2). Se estima que solo entre el 

30 al 50% de los frutos producen semillas viables (Verheye, 2010) caracterizadas por 

presentar un período promedio de germinación entre 8 a 20 días en condiciones naturales 

(Compagnon, 1998). 

 

 

Figura 1-2. Fruto y semilla de H. brasiliensis. A. Fruto inmaduro; B. Disección del fruto donde se 
aprecia el lóculo con la semilla en proceso de maduración; C. Semillas maduras. Línea de escala 

equivale a 2cm. Fotografias: A. Peraza. 

 

1.2. Material de propagación 

 

Se reconocen aproximadamente 2000 especies de plantas que producen látex 

(Cenicaucho- Corpoica, 2013), pero es Hevea brasiliensis la especie más promisoria como 

sistema de cultivo comercial, debido a su elevado rendimiento y adecuada rentabilidad por 

hectárea, representada en un látex conformado por moléculas de poliisopreno de elevado 

peso molecular que le confieren características únicas para su uso en la industria.  

Programas de fitomejoramiento han permitido la obtención de un importante número de 

clones en concordancia con las características propias de cada zona promisoria para el 

cultivo, por lo que se reconocen clones asiáticos y americanos. Cada clon se denomina 

con las siglas de la institución que lo obtuvo y un número de identificación. Para Asia, se 

reconocen, por ejemplo, instituciones como Rubber Research Institute of Malasia (RRIM), 
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Rubber Research Institute of India (RRII), Rubber Research Institute of Sir Lanka (RRSL) 

que producen clones con alta capacidad de producción de látex pero con susceptibilidad a 

Microcyclus ulei agente causal del Mal Sur Americano de la Hoja SALB (por su nombre en 

inglés (South American Leaf blight of Rubber) por lo que su cultivo requiere el 

establecimiento de zonas de escape a la enfermedad (Cenicaucho- Corpoica, 2013). Los 

materiales asiáticos tienen como material parental materiales derivados de las semillas 

recolectadas por Henry Alexander Wickham en 1876 en el estado de Pará y llevadas a 

Malasia (Gonçalves at al., 1990). 

 

 En el continente americano se han producido series a partir de cruzamientos específicos 

con miras a tolerar algunas razas de M. ulei. Se reconocen por ejemplo, las series IAN 

(Instituto Agronomico do Norte) y FX (cruzamientos entre clones de la Ford Motor Company 

con clones orientales (Goçalves at al., 1997). La Comissão Executiva do Plano da Lavoura 

Cacauiera (CEPLAC) obtuvo también, la serie SIAL con características de resistencia a 

algunas enfermedades foliares y cuya arquitectura facilita el establecimiento de sistemas 

agroforestales (Bonadie et al, 2012). Las series CDC y FDR (García et al, 2004) se 

caracterizan por presentar resistencia durable al SALB y se produjeron por convenios de 

investigación entre el Centre de Cooperation Internationale en Recherche Agronomique 

pour le Développement (CIRAD) de Francia y la multinacional Michelin. De esta serie, se 

encuentran en evaluación a gran escala en la Amazonía de Colombia, los materiales CDC 

56, CDC 312, FDR 4575 y FDR 5597 (Steriling y Rodríguez, 2012).  

 

Los sistemas productivos de carácter comercial prefieren material vegetal con resistencia 

o tolerancia a SALB y alta productividad con rendimiento equivalente o superior a 1.340 

ton/ha/año de caucho seco durante el ciclo del cultivo. Lo ideal además, es que el material 

vegetal responda adecuadamente al manejo agronómico, particularmente a la fertilización, 

adecuada regeneración de la corteza y resistencia a desaparición temprana de la 

producción de látex, conocida como sangría seca (Martínez & García 2006; SAA, 1999). 

Dependiendo del área geográfica donde se establezca el cultivo, se requieren árboles con 

buena resistencia a caída por acción del viento, adecuada respuesta a períodos secos 

prolongados y algún tipo de resistencia a plagas y enfermedades. En Colombia se 

siembran materiales vegetales mejorados de origen asiático y americano (Tabla 1-2). 
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Tabla 1-2. Características de algunos materiales vegetales que componen los sistemas 
productivos de caucho natural en Colombia. 

 

Material Descripción 

Series asiáticas 

RRIM 
600 

Uno de los clones más sembrados en Colombia. Árboles altos y de rápido crecimiento. 
Presenta una copa estrecha y follaje con hojas pequeñas verdes claras. Su 
producción inicial es media pero después aumenta y se mantiene hasta la 
senescencia, su látex es blanco siendo más adecuado para presentaciones de 
caucho seco. (Gonçalves et al, 2001). Material parental: Tjir1 x PB 86 (Quesada et al, 
2011) 

Clon 
GT1 

 

Árbol de tallo vertical que puede llegar a presentar irregularidades como estrías y 
torsiones alrededor del injerto por incompatibilidades. La apertura de la copa es tardía, 
las hojas son grandes verde-oscuras y brillantes en árboles jóvenes y más pequeñas 
en árboles maduros. Su producción tiende a disminuir en la senescencia, presenta 
resistencia a quiebra por el viento. Su látex es blanco y adecuado para todos los 
procesos manufacturados. . (Gonçalves et al, 2001). Se caracteriza por ser un clon 
primario (Quesada et al, 2011), cuyo material se extrajo a partir de la selección de 
semillas en Indochina (Sedgley y Attanayake, 1988) 

Clon 
PB 260 

 

Son árboles que presentan buena resistencia al viento y una baja tasa de crecimiento 
durante el periodo inmaduro, altamente susceptible a M. ulei (Gonçalves et al, 2001). 
PB 5/51 (PB 56 x PB 24) PB49 (Quesada et al, 2011) 

Series americanas 

FX 3864 

Corresponde al material vegetal producto del cruce parental PB 86 x FB 38 (Quesada 
et al, 2011), uno de los más sembrados en Colombia por considerarse con resistencia 
al SALB. No obstante, se ha registrado susceptibilidad a poblaciones del patógeno en 
la Altillanura colombiana (García et al, 2011).  

IAN 873 

Corresponden al producto del cruce parental entre PB 86 x FA 1717 (Quesada et al, 
2011) representados por árboles altos y vigorosos, con tallo vertical y rápido 
crecimiento. En zonas con déficit hídrico ha mostrado alta sensibilidad con 
disminución en la producción hasta de un 30% (Gonçalves et al, 2001). Este material 
vegetal se caracteriza por presentar corteza de espesor regular y buena regeneración, 
bajo índice de sangría seca, quebramiento por viento y producción satisfactoria en los 
primeros años de sangría.  
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1.3. Sistema productivo 

 

Para el establecimiento del cultivo del caucho, las actividades agronómicas se planifican 

para que coincidan con el inicio del periodo de lluvias. El proceso inicia con la obtención 

de material vegetal, el cual conlleva un proceso de propagación compuesto por la selección 

de la semilla, el establecimiento de germinadores, viveros para la producción de porta 

injertos o patrones y de jardines clonales para obtención de segmentos de tallo que 

contienen yemas axilares utilizadas para injertación (Cenicaucho- Corpoica, 2013).  

 

El área de jardín clonal es un espacio reservado a plantas madres, preferiblemente 

certificadas (Resolución ICA 4994 de 2012), que permita garantizar material con buenas 

condiciones fitosanitarias. A partir de estas plantas se obtendrá la producción de 

segmentos de tallo que contienen yemas axilares (varetas portayemas), que serán 

utilizadas en el proceso de injertación con las plantas patrón (Cenicaucho- Corpoica, 2013). 

Existen dos clases de jardín clonal, uno para la producción de yemas jóvenes de 2 a 6 

meses no lignificadas y otro para la obtención de yemas maduras de 8 a 14 meses de edad 

(Compagnon, 1998). El proceso de injertacion se realiza por el injerto tipo ventana abierta 

o escudete con yemas jóvenes o maduras (Cenicaucho- Corpoica, 2013). 

 

Se prefieren semillas proveniente de árboles francos o de bloques con mezcla de clones 

(Gonçalves et al, 2001) que propendan por una mejor respuesta a enfermedades, mejores 

tasas de crecimiento y óptima producción de látex con características deseadas por la 

industria. Por lo general, se siembran 5 kilos de semilla por metro cuadrado en mezcla de 

suelo con aserrín, viruta con arena, o arena con cascarilla de arroz quemada; en 

germinadores ubicados muy cerca al sitio donde se establezca el vivero (Cenicaucho- 

Corpoica, 2013). En la germinación se espera que la plántula tenga dos hojas maduras 

con una altura mínima de 30cm sobre el suelo (Montoya et al, 2004a).  

 

El vivero es el área donde las semillas recién germinadas son trasplantadas para que se 

desarrollen hasta que alcancen las condiciones aptas para ser injertadas o sembradas en 

plantación definitiva (Gonçalves et al, 2001). Luego de la etapa de vivero, el proceso 

continua con el establecimiento en sitio definitivo, para lo cual se seleccionan suelos con 

buenas condiciones de aireación y drenaje; nivel freático a 1,50 m, pH óptimo entre 4,5 y 

5,5 con un contenido mínimo de 25% de arcilla, siendo ideal de 40 a 50% (Anexo A).  
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Una vez establecida la plantación en sitio definitivo, el proceso de extracción de látex se 

inicia en árboles entre seis y ocho años con diámetro de tallo entre 45 a 50cm a partir de 

incisiones de la corteza a una altura de 1,20 m a través de un sistema de apertura de panel, 

que permite la labor repetitiva durante 25 a 30 años (Cenicaucho- Corpoica, 2013).  

 

El látex es una solución coloidal que compone el citoplasma de las células laticíferas, 

contiene partículas de caucho (cis-1,4-poliisopreno) en un porcentaje entre el 25 - 45% del 

volumen total que representa el 90% del peso seco (Compagnon, 1998). Además del 

caucho natural, el látex contiene agua, proteínas, azucares, malato, citrato y elementos 

como Mg, Ca, Cu y P, entre otros (Jacob et al, 1993), es de carácter neutro con un pH 

entre 7 y 7,2 pero toma un carácter acido cuando se expone al aire entre las 12 a 24 horas, 

lo que genera la coagulación (Compagnon 1998). 

 

Una vez extraído el látex, se continúa con el beneficio que consiste en todas las 

operaciones necesarias para la transformación del producto en materia prima apropiada 

para la industria, que puede darse como 1) caucho seco en lámina seca, lamina tipo crepe, 

lámina ahumada o caucho granulado técnicamente especificado; 2) látex preservado, látex 

centrifugado y látex cremado (Cenicaucho- Corpoica, 2013). La madera y la semilla son 

considerados subproductos importantes de los árboles de caucho utilizados en diferentes 

industrias (Cenicaucho- Corpoica, 2013). 

En 2013 se registraron 12.456.200 ha cultivadas de Hevea brasiliensis para una 

producción mundial total anual de 12.401.300 toneladas, de las cuales, el 91% se 

encuentra en el continente asiático: Indonesia (29%), Tailandia (23%), China (9%) y 

Malasia (8,8%) (MADR. 2014; International Rubber Study Group- IRSG, 2013). En el 

continente americano, Brasil es el mayor productor representando el 1,4% de la producción 

mundial, seguido por Guatemala con una participación del 0,8% (MADR. 2014). La 

producción aunada de Colombia y Ecuador lograron una participación del 0,1% ese mismo 

año (MADR. 2014.).  
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1.4.  Cadena de productiva y su industria 

 

La cadena productiva de caucho tiene como objetivo el desarrollo e impulso de la 

productividad, competitividad y la sostenibilidad del subsector heveicultura nacional. Se 

encuentra conformada por productores, comercializadores, industriales, sectores 

académicos y de investigación, establecida por el Gobierno Nacional mediante la 

Resolución 175 del 2012. El Consejo Nacional lo integran representantes del sector 

público; del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, del Departamento para la 

Prosperidad Social, y un representante de las entidades de investigación. Los 

representantes del sector privado participan con el sector de producción primaria 

agremiada en La Confederación Cauchera Colombiana (CCC) y representantes de cada 

comité regional de la Asociación Colombiana de Industriales del Caucho 

(ASOCOLCAUCHOS). Además participa el presidente o director de FINAGRO, Banco 

Agrario y SENA (Castellanos et al, 2009). 

 

En Colombia desde el 2008 hasta el 2014, se presentó un incremento del 61% del área 

sembrada (figura 1-3) particularmente en los departamentos del Meta que representa el 

25,7% de la producción, seguido por Caquetá (12,4%) y Santander (14,2%). El 

departamento del Guaviare registra aproximadamente 914ha, de las cuales, el 10% se 

encuentra en producción y el 90% en etapa vegetativa o de sostenimiento para una 

participación de 261 productores representando 296 predios (CCC, 2015). Las 

plantaciones se ubican principalmente en el municipio de El Retorno que cuenta con 47,6% 

del área establecida en el departamento, con una producción promedio de 1.400 kg/ha/año 

(CCC, 2013; Gonçalves et al, 2001). En los municipios de San José del Guaviare, El 

Retorno y Calamar, las plantaciones se establecieron de manera policlonal a partir de las 

series IAN y FX, particularmente FX3864, IAN710 y IAN873 que pueden llegar a un 

producción promedio de 1.400 kg/ha/año (Gonçalves et al, 2001; CCC, 2015).  

 

. 
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Figura 1-3. Crecimiento del área sembrada y de la producción de caucho natural total nacional. 
Se muestra los datos hasta el 2013, Datos obtenidos de MADR. (2014). 

 

 

El consumo nacional de materia prima corresponde aproximadamente a 17.000 t/año, por 

lo que existe una deficiencia con la producción interna, obligando a la importación del 75% 

desde Guatemala y el Sudeste Asiático. La cadena productiva espera que el crecimiento 

del área de siembra y la entrada de plantaciones al periodo productivo, permita que en 

2017 se cubra la demanda nacional y se generen excedentes para exportación (CCC, 

2015). 

 

1.5. Insectos plaga asociados al cultivo de caucho Hevea 

brasiliensis en Colombia 
 

Erinnys ello Kernbach, 1962 (Lepidoptera: Sphingidae). En Colombia, el gusano 

cachón Erinnys ello aunque ha sido definida como especie polífaga (Bellotti et al, 1989), 

es la plaga más limitante del cultivo debido a que puede defoliar completamente las plantas 

de caucho en jardines clonales, viveros y plantaciones (León et al, 2010; Alarcón et al, 

2012). Se estima que las larvas pueden consumir hasta 1.000 cm2 de superficie foliar, 75% 

de los cuales son consumidos durante el último estadio (Garzón, 2000). La herbivoría se 

inicia en hojas jóvenes del área apical y avanzando hacia la base de la copa, consumiendo 

el área foliar dejando solo la nervadura central y en algunos casos dejando únicamente el 

peciolo (Garzón, 2000). Las epidemias ocurren principalmente en época seca cuando los 

enemigos naturales de la plaga se encuentran en menor abundancia (Martínez, 2007). La 
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tabla 1-3 muestra las diferentes características de los estadios de Erinnyis ello Kernbach, 

1962 (Lepidoptera: Sphingidae). 

 

El manejo integrado de la plaga involucra aspectos culturales como la eliminación de las 

arvences de la familia Euphorbiaceae, en calles como en la zona de plateo y alrededores 

de la plantación, las cuales pueden servir como hospedantes alternativos o refugios aptos 

para la especie ante eventos de presión de selección negativa (Alarcón et al, 2012; 

Sepúlveda, 2012). Así mismo, la recolección manual de formas biológicas del insecto en 

plantaciones jóvenes, jardines clonales, viveros cuando las poblaciones naturales de E. 

ello sean bajas (Bellotti et al, 1989). Trampas de luz negra se utilizan para el control de 

adultos (Alarcón et al, 2012; Bellotti et al, 1989; Sepúlveda, 2012). El control biológico es 

uno de los que mejores resultados ha generado debido a que se han identificado por lo 

menos 35 especies depredadoras, parasitoides y patógenos eficientes para Erinnys ello 

como plaga de caucho natural (Alarcón et al, 2012).  

 

Se destacan los parasitoides de huevos Trichogramma sp. (Hymenoptera: 

Trichogrammatidae) y Telenomus sp. (Hymenoptera: Scelionidae) para las cuales se ha 

definido 50 a 100 pulgadas cuadradas por hectárea en cultivo de caucho (Alarcón et al, 

2012). Bacillus thuringiensis se recomienda para control de las formas larvales con una 

aplicación anual de 3 a 4g por cada litro de agua (Alarcón et al, 2012; Garzón, 2000). El 

virus de la granulosis nuclear Baculovirus erinnyis controla las poblaciones de E. ello 

principalmente en el estado de larva produciendo epizootias que pueden perdurar hasta 

15 días después de la aplicación, con eficacia hasta del 100% en poblaciones naturales.  

 

Se reconocen depredadores naturales de larvas y pupas de E. ello, como son: Polistes 

canadensis L., 1758, Polybia liliácea Lepeletier, 1836 y Polybia sericea (Oliver, 1792) 

(Hymenoptera: Vespidae), Montina sp. y Zelus sp. (Hemiptera: Reduviidae), Mantis sp. 

(Mantodea: Mantidae) Chrysopa sp. (Neuroptera: Chrysopidae), Calosoma sp. 

(Coleoptera: Carabidae) y aves como Icterus nigrogularis Hah, 1896 (Passeriformes: 

Icteridae), Crotophaga ani L.1758 (Cuculiformes: Cuculidae) y Polyborus plancus Miller. 

1777 (Falconiformes: Falconidae). El control químico solo se promueve cuando se 

encuentran incrementos sustanciales de las poblaciones naturales de la plaga, aunque no 

se han definido umbrales de daño económico para esta especie (Bellotti et al, 1989).  
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 Tabla 1-3. Estados de desarrollo de Erinnyis ello (Alarcón et al, 2012; León et al, 2010; Garzón, 

2000; Bellotti et al, 1989). Fotografias: Estado Huevo y larva: A. Peraza; pupa y adulto: León et al, 

2010.  

Huevo 

La ovipostura es individual y se realiza en el 
haz de hojas jóvenes. Los huevos son de 
superficie lisa, miden en promedio 2,8 mm de 
diámetro con un color verde claro al inicio que 
se va tornando hacia amarillo cerca a la 
eclosión. 
  

 

Larva 

La especie presenta cinco estadios larvales 
caracterizados por presentar tres pares de 
patas torácicas, cuatro pares de pseudopatas 
abdominales y un par anal o telson. Se presenta 
plasticidad fenotípica encontrándose 
coloraciones negro, rojo, verde y amarillo, 
marrones o gris oscuro.  

Pre-
pupa y 
pupa 

La larva de último estadio se desplaza hasta el 
suelo donde forma una cámara prepupal para 
luego formar una pupa obtecta de color marrón 
oscuro, que puede medir hasta 55 mm de 
largo. 

  
 

Adulto 

El adulto corresponde a una polilla nocturna de 
40 a 45 mm de largo, con una expansión alar de 
70 a 90 mm, con hembras ligeramente más 
grandes que los machos. Las alas anteriores 
son de color gris, en los machos se presenta 
una mancha marrón oscura desde la base hasta 
el ápice. Las alas posteriores de los machos 
presentan coloración anaranjada con una franja 
negra en la zona marginal. El abdomen es de 
color gris con seis bandas negras transversales. 
A. Hembra B. Macho 
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Hormigas. Hormigas arrieras de los géneros Atta y Acromyrmex (Hymenoptera: 

Formicidae) constituyen un importante riesgo de defoliación de árboles en cultivo de 

caucho. La principal estrategia de control consiste en localizar y zonificar los hormigueros 

con el objetivo de hacerle seguimiento y manejo (Escobar et al, 2002). Una vez estimada 

el área de cada hormiguero, las estrategias de control involucran el uso de cebos, 

eliminación de la reina o control químico con polvos secos o líquidos termonebulizables 

(Escobar et al, 2002; Garzón, 2000; Sepúlveda, 2012; Hernández, et al, 2010; Castellanos 

et al, 2009)).  

 

Termitas. Termitas de las especies Coptotermes curvignathus Holmgren, 1913, 

Coptotermes testaceus Linnaeus, 1758, (Blattodea: Rhinotermitidae) (Hernández, et al,  

2010; Escobar, 2004; Castellanos et al, 2009) por sus hábitos como xilófagas en cultivos 

establecidos, consumidoras de suelo y hojarasca en cultivos jóvenes (Garzón, 2000). En 

este contexto, el manejo debe ser preventivo desde la etapa de vivero (León et al, 2009). 

 

Leptopharsa heveae Drake & Poor 1935 (Heteroptera: Tingidae). En cultivos de caucho 

natural en Brasil, el insecto plaga más limitante es la especie monófaga Leptopharsa 

heveae, la cual desarrolla su ciclo de vida en el envés de las hojas principalmente maduras. 

A una temperatura constante de 25°C el ciclo de vida tiene una duración de 40,1 ± 4,20 

días con cinco estadios ninfales, y un promedio de 101,7 huevos endófitos por hembra 

(Figura 1-4) (Cividanes et al, 2004a), por lo tanto puede, presentando varias generaciones 

en el año (Segóvia, 1985). El estado de huevo tiene una duración de 10,7 días, el estado 

de ninfa tiene una duración de 13,7 ± 0,17 días. El estado adulto tiene una vida promedio 

de 25,5± 4 dias, con 7,7± 0,69 días después de la emergencia del estado de ninfa 

nombrado como teneral donde los órganos sexuales son inmaduros. Los adultos en este 

estado pueden reconocer por la coloración rojiza de los ojos (Lara & Tanzini, 1997). 

 

La especie se alimenta de floema desde el estado de ninfa, generando en presencia de 

poblaciones altas defoliaciones tempranas, reducción del crecimiento en altura del 27,7% 

y de diámetro de 43,5% comparado con plantas aisladas durante 4 meses en el municipio 

de Rosario Oeste (MT) (Segóvia, 1985). Altas poblaciones generan debilitamiento general 

de la planta lo que conlleva a una disminución aproximada del 30% de la producción de 

látex, como también, dificultades en el proceso de injertación y en la labor de rayado 

(Cividanes, et al, 2004a; Cividanes, et al, 2004b). Además, las heridas derivadas del 
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proceso de alimentación y oviposición aumenta la susceptibilidad a enfermedades como 

el Mal Suramericano de las Hojas (SALB) (Rodrigues, 2007). 

 

El área de dispersión original se encuentra en Brasil (Souza, 2011; Souza 2008). Aunque 

no se ha realizado una descripción de los especímenes recolectados, algunos autores han 

estimado su presencia en del departamento del Caquetá, Colombia (Garzón, 2000; Sterling 

et al, 2012b). En este contexto, se desconocen estrategias de manejo integrado para esta 

especie y su comportamiento en sistemas productivos en el país. 

 

En Brasil, se realiza vigilancia entomológica permanente a partir de un muestreo 

sistemático estratificado, tomando cinco hojas de la parte interna y cinco de la parte externa 

en cada tercio del árbol (Cividanes et al, 2004b). Por lo general, se realiza el muestreo en 

10 árboles seleccionados al azar por surco, iniciando desde los bordes hacia el centro del 

cultivo, con el propósito de definir la infestación y distribución de la plaga (número de 

estados del insecto/hoja) en cada planta (Fonseca, 2009) (tabla 1-4). Siguiendo esta 

metodología se pueden definir focos y dirigir las prácticas de control de manera más 

efectiva hacia las zonas que presenten más altos niveles de infestación. 
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Figura 1-4. Ciclo de vida Leptopharsa heveae a temperatura constante de 25°C. Se muestran la duración promedio en días con 

error estándar (±) (Cividanes, et al, 2004). Fotografia: Estado de huevo:Fonseca, 2009; estados nifales y adulto A. Peraza
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Tabla 1-4. Niveles de población de Leptopharsa heveae (Fonseca, 2009) 
 

Categoría Insectos/hoja  

Ningún insecto (0) 0  

Bajo (B) 1 a 2  

Medio (M) 3 a 4  

Alto (A) 5 o más  

 

En áreas productivas de caucho natural en Brasil, se han adelantado investigaciones con 

el uso de diferentes cepas de hongos entomopatógenos como Sporothrix insectorum 

(Hoog & Evans) con el que se alcanzaron niveles de eficacia del 99.7% (Celestino Filho & 

Magalhães, 1986) por lo que se extendió su uso a otras áreas productivas (Junqueira, et 

al, 1999; Alves, et al, 2003). Se encontró que Beauveria bassiana puede causar 

mortalidades entre el 56% y el 84% después de tres días de aplicación, en tanto que 

Metarhizium anisopliae y S. insectorum pueden alcanzar una eficacia mayor al 90% 

después de cuatro días de aplicación (Tanzini, 2002). La evaluación de 27 diferentes cepas 

encontraron que M. anisopliae cepa E9 fue la más patogénica causando hasta el 94% de 

las muertes de insectos en seis días en condiciones controladas, mientras la cepa PL 63 

de B. bassiana presentó los mejores resultados con un 83% de la mortalidad en 

condiciones de campo (Rodrigues, 2007). 

 

En Brasil se han registrado depredadores naturales de chinche de encaje, siendo las 

especies más representativas Chrysoperla externa (Hagen, 1861) (Neuroptera: 

Chrysopidae) y Ceraeochrysa cincta (Schneider, 1851) (Neuroptera: Chrysopidae) (de 

Freitas & Scomparin, 2001), arañas de las familias Salticidae y Theridiidae (Ferrari, 2006), 

y un parasitoide de huevos Erythmelus tingitiphagus (Soares, 1941) (Hymenoptera: 

Mymaridae) (Souza, 2007; Souza, et al, 2013). 

 

En Colombia, se ha sugerido el uso de entomopatógenos como Sporotrix insectorum y 

Beauveria spp como controladores biológicos (Garzón, 2000), pero no existen 

evaluaciones en condiciones controladas o en campo. Para el control de chinche de encaje 

en Colombia, el control químico se dirige entre líneas y en los bordes del cultivo teniendo 

en cuenta la densidad de las copas y la altura de la planta, por lo que sí es mayor a 7 m, 

implica el uso termonebulizadores (CCC, 2010). 
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1.6. Discusión 
 

El sistema productivo del caucho natural en Colombia ha tenido un incremento estimado 

del 61% en área ocupada, particularmente en la Orinoquia y la Amazonia en la última 

década (CCC, 2015, 2013); regiones con una buena adaptación a las condiciones 

abióticas, una alternativa rentable, implementada en programas de sustitución de cultivos 

ilícitos y como especie promisoria protectora-productora debido a su eficiencia en la 

captura de carbono (CENICAUCHO- CORPOICA, 2013). En esta área de producción, la 

implementación del cultivo de caucho ha implicado la generación y aplicación de 

respuestas técnicas a la interacción con patógenos limitantes como el SALB a partir de la 

adopción de plantas resistentes y de la delimitación de “zonas de escape” concepto 

desarrollado en Brasil, posterior a la pérdida de 3400 ha en Fordlandia- Pará a causa de 

M. ulei en 1934 (Infante, 2006). Las zonas de escape presentan condiciones climáticas en 

las cuales, la estación seca coincida con el periodo de renovación de las hojas, 

disminuyendo así el riesgo de desarrollo del patógeno que pueda ocasionar daños que 

superen el nivel de umbral económico (Tapiero, 2011). No obstante, estas zonas de escape 

no son inmunes a la presencia de insectos, ya que se ha encontrado que larvas de E. ello 

en Colombia han causado defoliaciones hasta del 100% (León et al, 2010).  

 

Además de la ecología propia para los patógenos e insectos asociados a Hevea 

brasiliensis, los problemas fitosanitarios pueden favorecerse por factores antrópicos como 

la falta de implementación de sistemas inspección y control sanitario durante las etapas 

del proceso productivo, así como por la distribución de material vegetal y subproductos con 

miras a ampliar la producción agronómica en otras áreas geográficas (Junqueira et al, 

1999). Para L. heveae se presume que la únicas plantas hospedantes son las 

pertenecientes a H. brasiliensis cuyo área de distribución original es la Cuenca del 

Amazonas donde se generó su distribución, incluso hasta el límite de la zona tropical 

(Tanzini, 2002; Junqueira et al, 1999). La ampliación del área productiva en Brasil 

responde, además de la demanda de producción, a la búsqueda de zonas de escape para 

SALB pero que sean aptas para el cultivo (Fonseca, 2007; Lacerda, et al, 2010).  
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Esta situación es similar en Colombia donde la producción se concentró inicialmente en 

Guaviare y Amazonas, extendiéndose a Caquetá posteriormente (CENICAUCHO- 

CORPOICA, 2013) lo que podría representar también la ampliación de la distribución de la 

chinche de encaje L. heveae. Este riesgo, aunado a que pueden encontrarse otras zonas 

agroecológicas apropiadas para la producción de caucho natural en Colombia, que 

actualmente representan 52.221,7 hectáreas, determinan la urgencia de llevar a cabo 

estudios sobre la entomofauna asociada a Hevea brasiliensis. El momento histórico de 

Colombia, a partir de la firma del acuerdo de paz, estima la apertura de sistemas agrícolas 

rentables y de alto impacto en zonas como la Amazonía y Orinoquía, donde el caucho 

natural constituye una de las especies más promisorias en contexto social, económico y 

ambiental. Estudiar la fauna entomológica asociada con los problemas fitosanitarios del 

sistema productivo de caucho en Colombia, permitirá generar mecanismos de vigilancia a 

nivel regional y nacional con la definición, establecimiento y evaluación de planes de 

manejo integrado que involucren diferentes alternativas como enemigos naturales y 

material vegetal resistente. 



 

 

2. Capítulo 2. Registro y estado actual de 

Leptopharsa heveae Drake & Poor, 1935 

(Heteroptera: Tingidae) en Colombia. 

 

2.1. Introducción 

 

Colombia registra un área total sembrada de Hevea brasiliensis de 52.221,7 ha con una 

producción anual de caucho natural de 4.600 toneladas (CCC, 2015). El departamento del 

Guaviare registra aproximadamente 914ha ubicadas en los municipios de San José del 

Guaviare, El Retorno y Calamar llegando a una producción promedio anual de 1.400 kg/ha 

(Gonçalves et al, 2001; CCC, 2015). En 2012, productores de esta región detectaron la 

presencia de un insecto plaga asociado a los árboles de caucho y generando defoliaciones 

tempranas, reducción del crecimiento, debilitamiento general y disminución de la 

producción de látex. Por las características externas de los especímenes recolectados por 

los productores y evaluadas por Corporación Centro de Investigación en Caucho- 

CENICAUCHO, los insectos podrían corresponder a una especie de la familia Tingidae 

(Hemiptera: Heteroptera), particularmente a la especie monófaga Leptopharsa heveae 

Drake y Poor 1935 (Heteroptera: Tingidae). 

 

Debido a que Colombia no cuenta con especímenes de esta especie en colecciones 

referenciadas, el presente estudio presenta el primer registro de L. heveae en Colombia y 

el estado actual del arte para la especie en el país. Se describen adultos machos y hembras  

a partir de análisis de morfometría lineal de caracteres morfológicos externos y se presenta 

la descripción morfológica de la ninfa de V estadio.  
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2.2.  Materiales y métodos 

 

Sitio de estudio. Plantaciones de Hevea brasiliensis del departamento del Guaviare, 

compuestas por plantas de diversos clones principalmente de las series IAN (Instituto 

Agronomico do Norte) y FX (cruzamientos entre clones de la Ford Motor Company con 

clones orientales) sembrados a una distancia de 7m entre surcos y 3m en plantaciones 1 

y 3 entre plantas y la plantación con distancias de siembra de 5 m entre surcos y de 5 m 

entre plantas, para una densidad promedio de 500 árboles/ha. En el municipio de El 

Retorno se evaluaron la plantación 1 (N 2°20'1.41", O72°37'34.15") y plantación 2 

(N2°11'23.67", O 72°38'56.23") representadas por árboles de 5 y 6 años de edad después 

de siembra (ds), con alturas mayores de 7 m. En el municipio de San José del Guaviare 

se evaluó la plantación 3 (N2°32'0.22", O 72°35'32.97") con dos zonas, una representadas 

por árboles de 5 años ds y otra con plantas de 3 años ds.  

 

Los sitios de estudio se corresponden a zonas de transición entre las sabanas naturales 

de la altillanura de la Orinoquia y el bosque húmedo tropical de la llanura amazónica; área 

de clima tropical estacional (Koppen, 1900), con rango de altitud entre 200 y 300 msnm; 

una temperatura media anual de 25,8°C y un régimen monomodal de lluvias con una 

precipitación media anual de 2650 mm con mayor intensidad entre abril y julio oscilando 

entre 250 y 300 mm mensuales (Cárdenas y Ramírez, 2004). 

 

Muestreo de material entomológico. Se realizó un estudio longitudinal de 12 meses 

con muestreos mensuales entre agosto de 2013 hasta agosto de 2014. En cada plantación 

se realizó un muestreo directo de los insectos asociados a cada planta para lo cual se 

evaluó el cinco por ciento del total de árboles (plantación 1 n= 30; plantación 2, n= 15; 

plantación 3, n=30). En cada muestreo se evaluaron los mismos árboles conservando una 

distancia de 24m para evaluar cada siete árboles por surco y cada tres surcos. Utilizando 

un cortaramas con cabo telescópico, se obtuvieron dos hojas compuestas maduras a 5m 

de altura con respecto al suelo y ubicadas a cada lado del contorno del árbol. Cada hoja 

por árbol, por plantación y por muestreo se almacenó cuidadosamente en bolsas de papel, 

las cuales se embalaron en bolsas de polipropileno selladas y rotuladas con los datos de 

campo.  
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Debido a un aumento en la infestación de Tingidae durante los meses de octubre y 

diciembre de 2014 en la plantación 2 localizada en el municipio El Retorno, se realizó un 

muestreo intensivo consistente en dos pases con red entomológica, uno a cada lado del 

surco desde la parte externa hacia la parte interna para evaluar los insectos asociados al 

tercio medio y bajo de cada árbol (n=24) a una altura aproximada de 6m con respecto al 

suelo.  

 

En ambos casos, los insectos recolectados se recuperaron y se preservaron en etanol al 

90% hasta su determinación taxonómica en el laboratorio de Caracterización Molecular del 

Instituto de Biotecnología y en el Laboratorio de Entomología de la Facultad de Ciencias 

Agrarias, ambos pertenecientes a la Universidad Nacional de Colombia- Sede Bogotá. 

 

Material entomológico depositado en Museos Entomológicos en Colombia.  

Se revisó el material insectil de la Familia Tingidae que se encuentra depositado en las 

colecciones entomológicas del museo entomológico Francisco Luis Galleo, Universidad 

Nacional de Colombia sede Medellín (UNM-FLG); Instituto de Ciencias Naturales de la 

Universidad Nacional de Colombia (ICN-MHN), y la Colección Taxonómica Nacional Luis 

María Murillo-CTNI de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria-

Corpoica. 

 

Descripción taxonómica del material entomológico. La determinación taxonómica de 

todos los especímenes se basó en caracteres morfológicos con base en las claves 

taxonómicas disponibles Stål (1873), Brailovsky y Torre (1986). Drake y Poor (1960, 1965), 

Madrigal, (1978), Stonnedahl, et a., (1992), Schuh & Slater, (1995), Froescher (2001), 

Guidoti, et al, (2015). Además, se realizó medición lineal de caracteres morfológicos de 

adultos machos (n=30) y hembras (n=30) completamente desarrollados recolectados entre 

octubre y diciembre de 2014 en la plantación 2 ubicada en el municipio de El Retorno, 

departamento del Guaviare, Colombia. Se midió el largo total de los hemiélitros, derecho 

(LTD) e izquierdo (LTI); longitud del área discoidal derecha (LDD) e izquierda (LDI); ancho 

de hemiélitros, izquierdo (AI) y derecho (AD) (Figura 2-1); largo (LPN) y ancho (APN) del 

pronoto; ancho de la cabeza (ACb) y longitud total del cuerpo (LC) (Figura 2-2) (Peng, et 

al, 2013; Horton, et al, 2008). Para este propósito se separaron cuidadosamente las alas 
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del cuerpo de cada insecto y se fijaron en posición dorsal en lámina portaobjetos utilizando 

solución Hoyer’s. Se realizó registro fotográfico con aumento 35x y resolución de 96ppp 

utilizando un estereoscopio Leica EZ4D® con calibración previa y el software Leica 

Aplication Suite-LAS EZ 3.0©. El equipo se calibró usando una escala milimétrica y las 

fotografías se realizaron en una jornada única para disminuir el error debido a posibles 

cambios en la calibración.  

 

Los supuestos de homogeneidad (prueba de Levene) y normalidad (prueba Kolmogorov-

Smirnov) se comprobaron con los valores obtenidos sin ninguna transformación. El análisis 

de diferencias entre machos y hembras consistió en tres pasos considerando una matriz 

de datos libre de efecto del tamaño corporal (García, et al, 2008). Primero, se realizó un 

análisis de componentes principales (ACP) con las variables sin transformar con el objetivo 

de establecer la variable que más contribuyó a determinar el tamaño corporal aportando la 

mayor carga al primer componente principal. El segundo paso consistió en obtener los 

residuales derivados de una regresión lineal con la variable seleccionada por ACP como 

variable independiente y cada una de las variables restantes como variables dependientes. 

Finalmente, se realizó un análisis de MANOVA y ANOVA de los residuales, con el propósito 

de determinar las variables que permitieron establecer diferencias entre género, 

complementado con Análisis Discriminante (Ads). Los análisis se realizaron utilizando el 

software SPSS-IBM®. 22. El gráfico de análisis determinante se obtuvo por medio del 

software R 3.2.3 y la plataforma Rwizard 1.1 

 

Descripción de la ninfa de estadio V. Se realizó la descripción caracteres morfológicos 

externos de las ninfas de quinto estadio a partir de especímenes recolectados en las 

plantaciones 1 y 2 almacenados en viales con etanol al 70%. Para la visualización de 

estructuras cuticulares se realizó maceración con NaOH al 10% durante 3 horas con 

posterior lavado con agua destilada y deshidratación con alcoholes al 70%, 80% y 90% 

durante 30 min. Una vez seco el material se colocó en la lámina portaobjetos cóncava con 

solución Hoyer´s y se observaron las estructuras utilizando un microscopio de contraste de 

fases Nikon Eclipse 50i. La descripción se basó en los trabajos de Guibert y Montemayor 

(2010), Guilbert (2005; 2004) y Lee, (1969), considerando la estructura de las espinas y 

tubérculos en los diferentes tagmas corporales. 
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Figura 2-1. Medidas realizadas sobre hemiélitros (A. Peraza). 

 

 

Figura 2-2. Esquema de las medidas realizadas en el cuerpo de un individuo de L. 

heveae Fotografias: A. Peraza. 

 

2.3. Resultados  

 

Material entomológico. Mediante muestreo directo sobre árboles, se recolectaron 3.929 

individuos entre adultos y ninfas, todos pertenecientes a Hemiptera: Heteroptera: Tingidae. 

Las ninfas se agruparon de acuerdo al desarrollo de los rudimentos alares, así: grupo A 

conformado por ninfas de estadios I, II y III (n= 1.830) y grupo B conformado por ninfas de 

estadios IV y V (n= 1.375). Con red entomológica solo se recolectaron adultos (n= 135 

individuos) representados en 54,8%hembras, 45,2%machos.  
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Leptopharsa heveae Drake & Poor, 1935 

Nomenclatura: Holotipo macho recolectados por Dr. C.H.T. Townseden en hojas de árbol 

de caucho Hevea brasiliensis en Boa Vista, Rio Tapajo, Brasil. Paratipos tomados como 

tipo, recolectados en Pará, Brasil, en arboles de caucho, por H.W.Moore. Tipos 

almacenados en U.S National Museum (Drake & Poor, 1935). Actualmente el Holotipo se 

encuentra en Smithsonian National Museum of Natural History con código de citación 283, 

como parte de U.S. National Entomological Collection (USNM) (Consultado en: 

http://collections.nmnh.si.edu/search/ento/ Marzo, 2016) (Anexo B). 

 

Distribución geográfica: Leptopharsa heveae está asociada a plantas de la especie 

Hevea brasiliensis, consistente con la expansión de su área de cultivo (Segóvia, 1985). 

Brasil: Estados de la región del norte como Acre (Coelho, et al, 2013) Amazonas (Celestino 

Filho & Magalhães,1986) y Pará; del centro oeste como Goías (Pereira, et al,1999; 

Junqueira et al,1999), Mato Grosso (Tanzini & Lara, 1998; Souza, 2007) y Brasília DF. 

(Alves, et al, 2003) y de la región sudeste, estados como Espírito Santo (Lacerda, et al, 

2010) y São Pablo (Batista, et al, 2003; Cividanes, et al, 2004a; Cividanes, et al, 2004b).  

 

Colombia. Se estimó la presencia de la especie con registros en el departamento de 

Caquetá, pero sin describir los especímenes o contar con registros en museos 

entomológicos asociados a estas publicaciones (Garzón, 2000; Sterling et al, 2012a). A 

partir del registro de especímenes de los museos entomológicos visitados durante este 

estudio, se registra 36 individuos adultos (16 machos y 20 hembras) de la especie en 

Florencia, Caquetá asociado a plántulas de un jardín clonal de Hevea brasiliensis a partir 

de la determinación taxonómica por Froeschner en 1991 (Instituto de Ciencias Naturales, 

Universidad Nacional de Colombia). No se registraron insectos coincidentes con la 

descripción de la especie L. heveae en las colecciones entomológicas UNM-FLG y ICN-

MHN. 

 

Guaviare: Asociados H. brasiliensis en plantaciones policlonales con plantas 

pertenecientes a las series IAN y FX. Municipio El Retorno 683 adultos y 2861 ninfas  

Municipio San José del Guaviare, 176 adultos y 344 ninfas.   

 

http://entomology.si.edu/Collections.html
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Dada la importancia para el sector productivo de caucho natural y la poca existencia de 

ejemplares en colecciones se donaron 6 ejemplares adultos (3 machos y 3 hembras) para 

referencia, a la colección ICN y el mismo número de individuos a la colección CTNI (Anexo 

C). 

 

Descripción de la morfología de adultos. Longitud corporal desde la base de la antena 

hasta el último segmento abdominal correspondiente a 2,5±0,3 mm en promedio para las 

hembras y 2,7±0,3 mm para machos. El dimorfismo sexual solo se hace evidente en 

genitales (Figura 2-3). 

 

Cabeza: Escleritos de color blanco, no fuertemente en posición opistognata, más pequeña 

que el tórax, con 5 procesos en forma de espinas frontales rectas contundentes con puntas 

continuas y descansan sobre la cabeza, no presenta ocelos (Figura 2-4), bucula areolada 

y cerrada en la parte anterior rodeando apicalmente el rostrum que se extiende 

posteriormente hasta la parte media de las meso-coxas, sin llegar a rebasarlas. (Figura 2-

5). Antenas filiformes de color marrón, antenomero I más ancho que los restantes, cilíndrico 

y mucho más grande que el antenomero II, el cual es cónico y el más corto de todos el 

antenomero III es cilíndrico y el más largo de todos, mientras IV por lo general presenta 

pilosidad y forma fusiforme (Figura 2-6). 

 

Tórax: Protórax blanco, Meso y metatórax color marrón ocre con exudaciones 

blanquecinas. Disco pronotal, cóncavo, proyección pronotal que alcanza el metanoto, 

episternum extendido anteriormente formando una proyección que cubre la región occipital 

de la cabeza y epímeron proyectado posteriormente formando una placa triangular que se 

extiende hasta unirse con el lóbulo posterior sin cubrir la mesocoxas. El pronoto presenta 

tres carinas subparalelas, con carina media uniseriada y un poco más elevada que las dos 

laterales que convergen en el margen del lóbulo posterior. Los individuos recolectados 

presentan paranoto que se desarrolla de manera distal al disco pronotal, presentando dos 

filas de celdas de tamaño similar por toda su longitud configurando una extensión 

homogénea, con margen finamente aserrado y moderadamente reflexo en la parte 

posterior. No presenta el desarrollo de la proyección de la región apical del pronoto en 

forma de capucha cubriendo la cabeza (figuras 2-3; 2-4, 2-5). 
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En vista ventral en el tórax se presenta un canal donde descansa el rostrum formado por 

carinas esternales con márgenes de color blanco, que se ubican paralelas en pro y 

mesotórax. En el metatórax las carinas forman un semicírculo posteriormente abierto por 

lo cual el canal del rostrum no presenta una interrupción (Figura 2-3). Fémur y tibia color 

amarillo ocre, extremo apical de la tibia color marrón y tarsos de color marrón a negro en 

la parte más distal (Figura 2-3). Dos segmentos tarsales y uñas tarsales ubicadas en el 

ápice del último segmento tarsal, en posición no anti-apical, sin arolio y pulvinulo (Figura 

2-7). Entre meso y metatórax se ubica las aperturas torácicas de las glándulas odoríferas 

con margen de forma foliácea y la distancia pro-meso coxa casi el doble de la meso-meta 

coxa (Figura 2-5). 

 

Hemiélitros con margen externo finamente aserrado en el tercio basal, más amplios hacia 

el ápice que en la base donde son casi del mismo ancho que el pronto, superpuestos en 

el área sutural sin llegar a cubrir los ápices. Celdas hialinas, mitad apical con venas de 

color amarillo ocre, mientras la mitad basal en las zonas costal, subcostal y sutural con 

predominio de venas blancas (Figura-2-3). En la parte más amplia del área costal presenta 

4 celdas, en el área subcostal series de 2 celdas y en el área discoidal 5 a 6 celdas. En el 

tercio basal del área sutural 5 a 6 series de celdas uniformes y pequeñas, y en el resto de 

esta área 4 a 5 celdas. 

 

Abdomen: Tergitos del mismo color del tórax con exudaciones blanquecinas, genitalia del 

macho color marrón. Ovipositor en forma de lanza con ausencia de conexión entre valvifer 

y las válvulas (Figura-2-8). 
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Figura 2-3. Vista dorsal y ventral de adultos de L. heveae. 25x. A. Machos B. Hembras. 
Fotografias: A. Peraza. 
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Figura 2-4. Vista dorsal de cabeza y tórax de L. heveae. 35x. I, II, II, antenomeros. CL. Carina 
Lateral. Cm. Carina media. Co. Collar. DP. Disco pronatal Prnt. Paranoto. Pn. Pronoto Epc. 

Espinas cefálicas. Fotografia: A. Peraza. 

 

  
Figura 2-5. Vista lateral de adulto de L. heveae. 35x. Se aprecia la apertura de la glándula 

odorífera (Go) entre el meso y el metatórax, proyección de la bucula (Bc) y la distancia intercoxal. 
Fotografia: A. Peraza. 

 

 

Figura 2-6. Antenomeros III y IV. 35x. Fotografia: A. Peraza 
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Figura 2-7. Uñas tasarles en el ápice del último tarso de la pata mesotorácica, 40x. Fotografia: A. 
Peraza 

 

 

 

Figura 2-8. Genitalia hembra L. heveae, 40x. Vlf. Valvifer, Vl. Valvula. Fotografia: A. Peraza 

 

 

Morfometría lineal de caracteres morfológicos en adultos. Los individuos recolectados 

presentaron en promedio una longitud del cuerpo comprendida desde la base de la antena 

hasta el último segmento abdominal para las hembras de 2,51±0,09mm, mientras los 

machos 2,70±0,1mm. Se encontraron longitudes antenomero I 0,68±0,2mm, II 0,11±0,2 

mm, III 1,55±0,2 mm y IV 0,96±0,2 mm; no obstante, se presentó pérdida de algunos 

antenómeros por lo que no se consideró este carácter para el análisis morfométrico. 

 

Mediante el estadístico de Levene (p>0,05, gl1=1, gl2=58) se obtuvo que se cumple el 

supuesto homogeneidad para cada variable. Los datos corporales para los dos géneros 

cumplieron con los supuestos de normalidad de acuerdo al estadístico de Kolmogorov-
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Smirnov (gl=30, p>0,05). Para el ACP con las variables sin transformar, se encontró que 

el estadístico KMO (Kaiser-Meyer-Olkin), presentó un valor de 0,784 lo que indicó un buen 

ajuste de los datos al modelo; se encontró una buena correlación entre las variables a partir 

del test de esfericidad de Barlett (p<0,001), condición que deseada porque se presume 

que la mayor proporción de la variancia es explicada por las primeras componentes, por lo 

cual la perdida de información será menor al no considerar las componentes restantes 

(Guisande, et al, 2013). 

 

El primer y el segundo componente de ACO explicaron el 66,48% de la variabilidad, 

mientras el 90% fue explicado por el quinto componente. Las variables con más carga en 

el componente uno (C1) correspondieron a LTD (0,896), LTI (0,892), AD (0,857), AI 

(0,752), mientras que las variables APN, LPN, LDD, LDI, LC y ACb presentaron carga 

menor a 0,7. (Figura 2-9). En consecuencia, LTD y LTI, además de ser las más 

representativas para el componente uno presentó correlaciones de Pearson altamente 

significativas (p<0,001) con AD y AI y significativas (p<0,05) con LPN y LDD (Tabla 2-1). 

 

Definidas las variables LTD y LTI como variables independientes, se obtuvieron los 

residuales por regresión lineal construyendo dos matrices de datos nuevas LTDm y LTIm 

que fueron sometidas a MANOVA. Los datos obtenidos en las nuevas matrices se 

ajustaron a una función lineal con normalidad (Kolmogorov-Smirnov gl=30, p>0,05) para 

los dos géneros. Las dos matrices mediante la prueba M de Box presentaron igualdad en 

sus matrices de covarianza (LTDm F=1,256 p=0,117; LTIm F=1,285 p= 0,096), validando 

el supuesto de homocedasticidad multivariante. Existieron diferencias entre géneros para 

todas las variables consideradas (Lambda- Wilks p< 0,005 LTDm F=7,358, LTIm F=5,676). 

(Tabla 2-2). 
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Figura 2-9. Gráfico de saturaciones. Coeficientes de las funciones que definen cada componente. 
 
 

Tabla 2-1. Correlación de Pearson de variables LTD y LTI con las variables restantes. Sig. 
(Significancia). 

 

 
LTD LDD LDI AD AI LC LPN APN ACb 

LTD  0,385 0,560 0,830 0,682 0,461 0,259 0,221 0,360 

Sig.  0,002 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,046 0,090 0,005 

LTI 0,914 0,322 0,527 0,795 0,692 0,486 0,298 0,229 0,382 

Sig. <0,001 0,012 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,021 0,079 0,003 

 

El ANOVA confirmó la existencia de diferencias entre género a partir de LDD, LDI, LC y 

ACb (Tabla 2-4) y el análisis discriminante (Ads) para las dos matrices determinó que el 

100% de las diferencias entre géneros se explica en una única función discriminante, con 

correlación canónica (Can) y autovalor (Atv) más alto para la matriz LTDm (Atv= 1,061 

Can= 0,718) que para la matriz LTIm (Atv= 0,914 Can= 0,691). El estadístico Lambda de 

Wilks (Lw) indicó que las medidas estandarizadas para LTD (Lw= 0,485 Sig.= 0,00) 

permiten predecir mejor el género al cual pertenecen los individuos en comparación con la 

variables estandarizadas con LTI (Lw= 0,525 Sig.= 0,00). En este contexto, las hembras 

presentaron una mayor longitud del área discoidal (LDD 1,29± 0,05 mm, LDI 1,27± 0,05 

mm) que los machos (LDD 1,24± 0,05mm, LDI 1,25± 0,06 mm), mientras los machos 
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presentaron una mayor longitud corporal (LC 2,70± 0,1mm) y ancho de la cabeza (Acb 

0,58± 0,02 mm) que las hembras (LC 2,51± 0,09 mm, Acb 0,56± 0,02 mm ) (Figura 2-10). 

Por validación cruzada de los resultados del Ads usando todas las variables se obtuvo un 

porcentaje de acierto de 91,7% (LTDm) y 85% (LTIm). Con las variables LDD, LDI, LC y 

ACb de cada matriz se logró obtener un porcentaje de acierto de clasificación de individuos 

en los grupos originales de 83,3% para la matriz LTDm y de 85% para la matriz LTIm. 

Usando solamente las variables LDD y LDI de las dos matrices se alcanza un porcentaje 

de acierto del 95%. 

 

Tabla 2-2. Resultado ANOVA por variable de cada matriz (gl1) 

 LTDm LTIm 

Variable F Sig. F Sig. 

LDD 48,471 0,000 42,511 0,000 

LTD  0,187 0,667 

LTI 4,206 0,045  

AD 0,556 0,459 0,043 0,836 

LDI 25,772 0,000 27,214 0,000 

AI 1,548 0,218 0,504 0,481 

LC 25,756 0,000 20,715 0,000 

LPN 0,042 0,838 ,008 0,928 

APN 2,012 0,161 2,482 0,121 

ACb 7,589 0,008 5,947 0,018 
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Figura 2-10. Eje I Análisis discriminante aplicado a individuos de L. heveae en función de las 
medidas estandarizadas. LD. Longitud área discoidal D: ala derecha, I: ala Izquierda), LC. 

Longitud total del cuerpo, ACb, ancho de la cabeza, LTDm y LTIm (matrices derivadas de la 
longitud total del ala Derecha e Izquierda). 

 

Descripción de la ninfa de V estadio. A partir de 10 ninfas seleccionadas al azar de las 

tres plantaciones de caucho natural de donde se recolectó el material insectil, se encontró 

que las ninfas presentaron cuerpo glabro y estrecho con una longitud de cabeza al último 

tergito (sin tubérculos) de 2,3± 0,2 mm y un ancho de 0,9 ± 0,2 mm con coloración amarilla-

verde translúcida de un tono más oscuro en las patas y en el antenomero IV, con coloración 

translucida que pasa a blanca en la cabeza, pronoto y cojines alares (Figura 2-11).  

 

La cabeza presenta cuatro tubérculos largos y delgados no convergentes con setas 

globulares en cada brazo y ápice. El par frontal no supera en longitud al antenomero I y 

presenta un brazo cerca a la base, mientras el par occipital alcanza el margen externo de 

los ojos, con dos setas equidistantes cerca a la base y en el ápice dos brazos asimétricos. 

Las antenas son largas y delgadas con antenomeros I y II más grueso que III y IV y con 

una longitud promedio de I: 0,3± 0,2mm; II: 0,12± 0,3mm; III: 1,1± 0,2mm; IV:0,8± 0,2mm. 

El pronoto es amplio con margen posterior redondeado y con el lóbulo posterior 

ligeramente proyectado. En la región media de cada uno de los tergitos torácicos se 
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encuentra un par de tubérculos con una única seta apical bulbosa, formando dos filas 

subparalelas, separadas con una distancia más amplia en el mesonoto que en el pronoto 

(Figura 2-11). El margen lateral del pronoto y de los cojines alares presenta dos series 

alternadas de tubérculos con diferente longitud y una única seta apical (Figura 2-12). 

 

 
Figura 2-11. Vista Dorsal Ninfa V de Leptopharsa heveae. Fotografia: A. Peraza 

 

 

 

Figura 2-12. Series alternadas de tubérculos en el margen de paranoto y cojines alares.  
Fotografia: A. Peraza. 
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En la zona media de los tergitos abdominales I, III, IV y VI, las ninfas ostentan un tubérculo 

bífido (Figura 2-13). En el margen de los tergitos abdominales de III a IX excepto en VIII, 

se encuentran tubérculos con una ramificación basal corta y ápice dividido en dos con un 

brazo más largo (Figura 2-14). Todos los tubérculos en el ápice de sus ramificaciones 

presentan una seta apical bulbosa.  

 

 

Figura 2-13. Tubérculos bífidos en ninfa V de Leptopharsa heveae. Fotografia: A. Peraza. 

 

Figura 2-14. Tubérculos margen lateral del abdomen en ninfa V de Leptopharsa heveae.  
Fotografia: A. Peraza. 
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2.4. Discusión 

En el presente estudio L. heveae se encontró en hojas en estado de dormancia o maduras 

en plantaciones comerciales de Hevea brasiliensis ocupando la zona de vida bosque 

húmedo tropical (bh-T) entre los 190 y 224 msnm en los municipios de El Retorno y San 

José del Guaviare, Guaviare, la cual también corresponde a las 914 ha establecidas para 

el cultivo de caucho natural en el departamento (CCC, 2015). En el 88% del área restante 

del departamento de Guaviare conserva los perfiles de vegetación característica de la 

Amazonia central (Rangel, et al, 2011), donde existen registros de plantas del género 

Hevea particularmente de la especie H. brasiliensis en crecimiento natural (Rangel 2008) 

con registros que se extienden al sur de Colombia (Schultes, 1945; Schultes, 1970) de 

acuerdo a material de referencia disponible en los herbarios virtuales del Instituto de 

Ciencias Naturales- UN (http://www.biovirtual.unal.edu.co/ICN/, Consultado en Mayo 2016) 

y del Instituto Amazónico de investigaciones Científicas- SINCHI 

(http://www.sinchi.org.co/coleccionesbiologicas/index.php?option= 

com_herbariov_oc&Itemid=29, consultado en Mayo de 2016) (Anexo D). 

 

Plantas para la producción de caucho natural también se registran para el casco urbano 

de Mitú (Vaupés), en los ríos Loretocayú y Atacuarí en el departamento del Amazonas 

(Schultes, 1945); en el río Caquetá en la región entre Aracuara (Municipio de Solano, 

Caquetá) y Puerto Santander (Amazonas) (Van Andel, 1992) y en el municipio del 

Doncello, en el departamento del Caquetá. Si se tiene en cuenta que L. heveae es una 

especie monófaga asociada a Hevea brasiliensis, entonces podría presentar una 

distribución natural en Colombia que ocupa los departamentos de Amazonas, Caquetá, 

Guaviare, Putumayo y Vaupés.  

 

Hevea brasiliensis ha sufrido un proceso de mejoramiento enfocado a la obtención de 

materiales híbridos altamente productivos que conserven las cualidades industriales del 

látex, resistencia varietal a problemas sanitarios, duración corta de la etapa improductiva, 

resistencia a factores abióticos y características que favorezcan su uso como una planta 

maderable. Se utiliza como base genética algunos materiales establecidos en Asia que se 

caracterizan por su alta productividad y otras especies del genero Hevea, con distribución 

natural en la Amazonia, como H. guianensis, H. benthamiana, H. spruceana, y H. pauciflora 
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que presentan resistencia a patógenos y factores abióticos (Priyadarshan & Clément-

Demange, 2004). Es claro que las poblaciones naturales de L. heveae se adaptan a estos 

cambios aunque se desconoce el impacto en sus caracteres morfológicos externos o en 

su comportamiento biológico con la planta hospedante. Se encontró por ejemplo, que L. 

heveae presenta preferencias de alimentación y oviposición en clones de series de origen 

asiático AVROS 2037, GT1, HARBEL; en clones obtenidos en Brasil a partir de parentales 

asiáticos como IAN4493, IAN 717, IAN 873, y materiales mejorados con parentales de 

origen americano como IAC207, FX 4037, RO38, RO46 (Lara & Tanzini 1997). En 

condiciones de campo en casa de malla, la especie presentó preferencia por clones de 

origen asiático o con parentales asiáticos, encontrando para el clon IAN873 el mayor 

número de adultos (68,5±19,1 individuos/planta), de oviposturas (16,8 huevos/planta) y un 

nivel de daño mayor al 50%, comparado con los clones RO38 y FX4037 que presentaron 

un nivel de daño menor al 25%, un promedio de adultos de 30,5 ±10,1 y 20.0 ± 4,1 

respectivamente.  

 

La ovipostura también fue menor en los clones sin rasgos de origen asiático con 1,2 a 2,8 

huevos/hoja y en algunos casos, no se presentaron diferencias en la tasa de mortalidad, 

sugiriendo que no existieron efectos por metabolitos secundarios de los diferentes 

materiales evaluados sobre los adultos evaluados. Debido a que en Colombia, la 

producción de látex se concentra en los clones RRIM 600 (Tjir1 x PB 86), FX3864 (PB 86 

x B 110), FX 4098 (PB 86 x FB 38), IAN 873 (PB 86 x FA 1717) (Cenicaucho- Corpoica, 

2013), que poseen carga genética de parentales asiáticos, la ocurrencia de L. heveae en 

sistemas productivos de caucho natural, se puede ver favorecida por la preferencia hacia 

estos materiales vegetales. Es importante entonces, generar procesos de manejo 

integrado que involucren la diversidad de material vegetal con resistencia varietal de “no 

preferencia”.  

 

La descripción de la ninfa de V estadio para L. heveae es relevante para el entendimiento 

de las relaciones planta-insecto en el sistema caucho natural, debido a que las 

proyecciones morfológicas que presentan se han asociado como mecanismo de defensa 

de manera similar a la ornamentación presente en el estado adulto que en algunas 

especies permite el cuidado parental (Guilbert, 2004). Solo se contaba con la descripción 

morfológica para el género Leptopharsa de ninfas de las especies americanas L. 
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gibbicarina y L. firma (Guilbert & Montemayor, 2010; Guilbert, 2005), y se hacen evidentes 

las diferencias entre éstas a partir de caracteres como la longitud corporal; la coloración; 

la longitud y posición de los tubérculos tanto en el tórax como en el abdomen (Guilbert, 

2005).  

 

El reconocimiento de las “exageradas extensiones” del tegumento presente en las ninfas, 

es un rasgo que permite establecer la evolución del grupo debido a que cada especie 

presenta un patrón característico, pero con características comunes; por lo que un análisis 

filogenético determino que la condición plesiomórfica es la presencia de tubérculos cortos 

o ausentes y corresponde a especies de la subfamilia Cantacaderinae, mientras que la 

condición apomórfica corresponde a tubérculos más ramificados y con formas distintas, 

características asociadas a L. gibbicarina y en L. heveae Guilbert (2004, 2005). En el 

trabajo de Guilbert (2004) se conserva la clasificación general establecida por Drake & 

Ruhoff (1965), pero se presenta una condición polifilética de grupos como la tribu Tingini o 

la subfamilia Tinginae a la cual se inscribe el género Leptopharsa. Esta situación no fue 

aclarada a pesar de estudiarse carácter morfológico, molecular de individuos adultos, 

debido probablemente a que solo se incluyó a la especie L. firma como especie 

representativa del género (Guilbert, et al, 2014).  

 

El registro de L. heveae para Colombia, el análisis de sus caracteres morfológicos y la 

descripción de la morfología de la ninfa de V estadio, proveen una base esencial para 

estudios del género y la familia en el mundo. Es importante establecer si las poblaciones 

de Colombia son derivadas de Brasil, si conservan el mismo acervo genético y entonces, 

definir las relaciones planta insecto teniendo en cuenta las experiencias de trabajos 

realizados en ese país. Se presenta también, la línea base taxonómica y de la biología de 

la especie que permita la selección de material vegetal de Hevea brasiliensis con menor 

preferencia por estos insectos pero que conserve las características de producción de 

látex, maderabilidad, sostenibilidad ambiental y manejo agronómico deseables en términos 

de la inclusión social y económica para el sector en Colombia.  



 

 

3. Capítulo 3. Revisión Familia Tingidae con 

énfasis en el género Leptopharsa para 

Colombia  

 

3.1. Introducción  

La familia Tingidae pertenece al suborden Heteroptera y se encuentra compuesta por cerca 

de 2500 especies reportadas que se conocen como las chinches de encaje, cuya 

taxonomía se basa esencialmente en caracteres morfológicos externos de los individuos 

en estado adulto. La familia fue descrita inicialmente por Laporte de Castelnau en 1833 y 

con una primera clasificación establecida por Stål en 1873 (Guilbert, et al, 2014).  

 

Las especies pertenecientes a la familia Tingidae son estrictamente fitófagas, y se 

alimentan de floema (Brailovsky y Torre, 1986). Los chinches de encaje se encuentran 

asociados principalmente a angiospermas, algunas especies viven y se alimentan de un 

único hospedero, y otras de un grupo de especies (Guilbert, et al, 2014), para lo cual 

sincronizan su ciclo de vida con el desarrollo foliar y florar de la planta hospedero 

(Brailovsky y Torre, 1986).  

 

Dentro de sus hospederos se encuentra un amplio rango de plantas, varias de importancia 

económica, como guanaba, aguacate, papaya, piña, café, cacao, palma africana, yuca, 

tomate, berenjena, ají, frijol, soya, maíz, caña de azúcar, entre otros, (Brailovsky y Torre, 

1986; Madrigal, 1978; Drake y Poor 1965). En Colombia se reconocen especies de 

importancia económica como Corythuca gossypii F. 1974, en Annona muricata, Dictyla 

monotropidia (Stål, 1858) en Cordia alliodora, C. gerascanthus, C. tomentosa, Gossypium 

hirsutum, Leptodictya bambusae Drake, 1918 en Bambusa vulgaris y Teleonemia sp. en 

Tectona grandys (Madrigal, 2003). 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la revisión bibliográfica y de material de 

colecciones de referencia de la familia Tingidae para Colombia con enfoque especial para 
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el género Leptopharsa. Con la información colectada se generó una clave taxonómica con 

caracteres de morfología externa para el género, que incluye las especies descritas para 

Colombia con ejemplares en las colecciones consultadas y la especie Leptopharsa 

heveae, de acuerdo con las características vistas en los ejemplares recolectados en el 

Departamento de Guaviare, nuevo registro expuesto en el capítulo 2, del presente 

documento. 

3.2. Materiales y métodos  

Para establecer estado del conocimiento de la Familia Tingidae en Colombia se 

consultaron diferentes fuentes de referencia como la base de datos de las chinches de 

encaje Lace bug DataBase (LBDB) (Guibert, 2015) y documentos que registran especies 

en la región neotrópical Stål, (1873), Brailovsky y Torre, (1986), Drake y Poor, (1960 y 

1965), Madrigal, (1978) Stonnedahl, et al, (1992), Froescher, (2001), y Guidoti, et al, 

(2015). 

 

Se revisó el material insectil asociado con especies de la Familia Tingidae depositado en 

las colecciones entomológicas del museo entomológico Francisco Luis Galleo, Universidad 

Nacional de Colombia sede Medellín (UNM-FLG); Instituto de Ciencias Naturales de la 

Universidad Nacional de Colombia (ICN-MHN), y la Colección Taxonómica Nacional Luis 

María Murillo-CTNI de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria-

Corpoica, y se realizó un registro fotográfico utilizando un equipo Canon PowerShot SX150 

IS con posterior edición con el software Leica Aplication Suite-LAS EZ 3.0©. 

 

 

3.3. Resultados 

3.3.1.  Estado del arte familia Tingidae y género Leptopharsa 

para Colombia 

La familia Tingidae es un grupo monofilético sin una clara sudivisión taxonómica (Guilbert, 

et al, 2014). La concepción general de la cual parten los estudios de filogenia es la 
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propuesta de Drake & Ruhoff (1960) en la cual se propone la conformación de tres 

subfamilias a partir de caracteres morfológicos (Guilbert, et al, 2014):  

• Vianaidinae: con el menor número de especies, restringida a Sur América, las 

cuales viven en hormigueros asociadas con hormigas como el género Acromyrmex 

(Madrigal, 1978) 

 

• Cantacaderinae: un grupo de 135 especies que se agrupan en dos tribus 

Phatnomatini y Cantacaderini que se ubican en todos los territorios del hemisferio 

sur, (sin la región Antártica) y unas pocas especies en la región Paleártica. Se 

cuenta con una clave taxonómica a nivel de género, para esta subfamilia diseñada 

por Froescher (1996). Si embargo se considera que los miembros de la tribu 

Phatnomatini pertence a la subfamilia Tinginae (Lis, 1999; Guilbert 2014).  

 

•  Tinginae: compuesta por el mayor número de especies de la familia y con 

distribución cosmopolita. En la publicación de Drake y Ruhoff (1965) la subfamilia 

Tinginae fue dividida en tres tribus: Ypsotingini y Litadeini, revisadas por Froescher 

(2001), quien desarrollo una clave para estas dos tribus, y la tribu Tingini en la cual 

se agrupa la mayoría de las especies de la familia y para la cual no se ha 

desarrollado una clave que involucre todos los géneros conocidos. 

 

Los individuos de la familia Tingidae se caracterizan por un cuerpo aplanado 

dorsoventralmente y algunas especies presentan superficies dorsales convexas (Madrigal, 

1978). Como caracteres morfológicos se describe la cabeza corta, proyectada sub-

horizontalmente hacia al frente, con o sin presencia de procesos del tegumento que varían 

en su forma desde pequeñas protuberancias hasta espinas, los cuales se ubican 

dorsalmente hasta un máximo de nueve distribuidos en pares a cada lado de la cabeza o 

individualmente en la línea media de la cabeza (Froescher, 1996; Madrigal, 1978) (Figura 

3-1 y 3-2). Presentan desarrollo de la bucula, que es el desarrollo ventral de dos láminas 

longitudinales de la cabeza, bordeando el primer segmento del labium o rostrum 

(Froescher, 1996). El aparato bucal puede alcanzar hasta el metatórax (en algunas 

especies de Vianaidinae y Tinginae puedo sobrepasar), segmentos abdominales o más 

allá de la genitalita. No presenta ocelos, y sus antenas se componen de cuatro segmentos, 

de los cuales los dos primeros son por lo general más cortos y gruesos mientras el cuarto 
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presenta variabilidad por especie de su longitud, forma y presencia de setas, (Stonnedahl, 

et al, 1992; Madrigal, 1978) (Figura 3-1 y 3-2) en Vianaidinae, el segundo segmento es 

subigula a los segmentos III y IV  

 

En los esternitos se encuentra un par de carinas o láminas con variación por especie, que 

conforman un surco donde reposa el rostrum. Las patas de los tingidos se articulan en 

coxas globosas o cónicas, con dos segmentos tarsales y no presentan arolio (Madrigal, 

1978). El tórax se cubre de una única lámina (pronoto) que se conforma, al igual que los 

hemiélitros por areolas, presentando una gran variación que configura uno de los 

caracteres más representativos de la familia. Puede ser plano o convexo, con o sin 

expansiones laterales (Paranoto), collum simple o hinchado, con una a cinco carinas 

longitudinales, que varían en forma y tamaño (Madrigal, 1978). La carina media puede 

tener en su extremo anterior o en su longitud completa una ampliación débil o fuerte, 

conformando un bulbo que se denomina capucha (Hood) que en algunas especies puede 

cubrir toda la cabeza (Froescher, 1996).  

 

En el metatórax al lado del sitio de inserción del ala se encuentra la apertura ostiolar (o 

metatorácica), un poro abierto por el cual se liberan las secreciones de volátiles producidas 

por glándulas internas (Froescher, 1996). Los segmentos abdominales son visibles desde 

el segundo segmento ya que el primero se encuentra oculto, presenta modificaciones como 

surcos proyecciones y carinas (Froescher, 1996).  

 

Las areolas de los hemiélitros varían en forma y tamaño, con una consistencia uniforme, 

que no permite definir una clara división de clavus, corium y membrana (Stonnedahl, et al, 

1992) a excepción de algunos miembros de la subfamilia Cantacaderinae, donde se puede 

determinar claramente la presencia de clavus o su fusión con el hemiélitro (Froescher, 

1996). Tampoco existe una venación clara como en otros grupos de Hemiptera; acepción 

de las venas principales radio y cubital-media, con las cuales se dividen los hemiélitros a 

partir de su intersección conformando las áreas costal, subcostal, discoidal y sutural 

(Figura 2-3). Esta división estructura una de las características diagnósticas de la familia, 

por su diferencia en la composición de las areolas, tamaño y forma (Froescher, 1996). Las 

alas posteriores son membranosas con pocas venaciones (Madrigal, 1978). Algunas 



Capítulo 3. 49 

 

 

especies presentan cuidado parental, con posturas de huevos en grupo o individual, que 

indica su posterior comportamiento solitario o gregario (Guilbert, et al, 2014). 

 

  

Figura 3-1. Vista longitudinal y detalle en vista dorsal de cabeza-pronoto del modelo general de 

Tingidae, Tomado de Stonnedahl, et al, (1992). 
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Figura 3-2. Vista doral y ventral del modelo general de un Tingidae. Caracteres usados en su 

determinación. Tomado de Drake y Poor (1965). 
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El registro fósil más antiguo para la familia Tingidae datan del Cretáceo Inferior; hace 

aproximadamente 145 millones de años y fue hallado en la región del este de Siberia 

(Golub y Popov, 2008). Para la región actual del Neotrópico, los fósiles encontrados se 

localizan en depósitos de América Central. En Costa Rica se han encontrado fósiles en 

depósitos de ámbar y sedimentos que datan del periodo del Mioceno (entre 15 a 20 

millones de años), que corresponden a las especies Eocader babyrussus Golub & Popov, 

2000, Leptopharsa evsyunini Golub & Popov, 2000, Leptopharsa poinari Golub & Popov, 

2000, Leptopharsa fratei Golub & Popov, 2003, Stephanitis rozanovi Golub & Popov 2003, 

Amberobyrsa brandti Heiss, 2009 y Phatoma sp. (Jepson et al, 2011; Golub et al, 2008), y 

en México hallazgos en depósitos de ámbar que pertenecen al mismo periodo de los 

ejemplares hallados en Costa Rica que corresponden a la especie de Leptopharsa tacane 

(Coty et al, 2014). 

 

La publicación “Enumeratio Hemipterorum” en 1873, Stål recopilo información sobre 

especies pertenecientes a diferentes géneros con presencia cosmopolita. En esta 

publicación aparece por primera vez el género Leptopharsa dentro de la subfamilia 

Tingitaria (actualmente Tinginae de acuerdo a Drake y Ruhoff, 1960) descrito inicialmente 

con dos especies Leptopharsa elegantula Stål, 1873 con individuos recolectados en 

Bogotá (en la época de la Nueva Granda) y Leptopharsa marginella Stål 1873, con 

individuos recolectados en Rio de Janeiro que inicialmente fueron determinados como 

Monathia marginella Stål 1873. 

 

En la publicación “Insecta Rhynchota: Hemiptera-Heteroptera” realizada por Champion en 

1898, para la región Neotropical se compilaron 22 géneros y 76 especies. Para el género 

Leptopharsa se confirmó la especie L. elegantula en Colombia y se adicionó la especie L. 

unicarinata Champion 1897, descrita para Panamá. 

 

Drake y Ruhoff en 1965 publicaron el Catálogo General de los Tingidos del Mundo en el 

cual se presentaban los registros de 1820 especies agrupadas en 236 géneros. Para 

Colombia se presentaban 38 especies pertenecientes a 15 géneros asociadas a especies 

vegetales como Rosa, Guanabana, Algodón, Tomate, Higuerrilla, Anon, Chrimoya, caña 

de azucar, maiz y forestales como Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 1841 (Lamiales: 

Boraginaceae). Para el genero Leptopharsa se presentarón 105 especies de las cuales el 

https://es.wikipedia.org/wiki/1841
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94 % se encuentran en América y solamente L. elegantula fue reportada para Colombia. 

Las especies restantes se encontraban distribuidas en África (4%) y Australia (2%). 

 

En Colombia, la primera publicación de revisión sobre la presencia de la familia Tingidae 

fue realizada por Madrigal en 1978, en la cual se reportó la existencia de 45 especies entre 

registradas y nuevos reportes para Colombia. Para el caso del género Leptopharsa se 

confirmó la presencia de las especies L. elegantula y L. gibbicarina (Froeschner, 1977), 

cuyos primeros ejemplares se recolectaron en palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq, 

1897 Aracaceae) en Puerto Wilches (Santander) (Madrigal 1978). Esta especie es de 

importancia en las zonas productoras de centro y norte de Colombia (Betancourt, 2002), 

por su relación con la patología causada por Pestalotiopsis palmarum y Pestalotiopsis 

glandicola; hongos parásitos facultativos, que aprovechan las heridas causadas por el 

daño de los insectos, generando la posterior defoliación del cultivo (Labarca, et al, 2006).  

 

Especialistas del Museo de Historia Natural de Francia desarrollaron la base de datos 

mundial de las chinches de encaje (Lace Bugs Database-LBDB) con actualización 

constante (Guibert, 2015). En esta base de datos en línea se reportan para Colombia 48 

especies agrupadas en 15 géneros (Anexo E). Para el género Leptopharsa se presentan 

111 especies con pocos cambios desde la publicación de Drake y Poor en 1965. Se 

confirma la presencia de L. elegantula, L. gibbicarina y el registro del trabajo realizado por 

Froeschner en 1989 donde se reportaron dos nuevas especies Leptopharsa reflexa, cuyos 

individuos fueron recolectados en Guarne (Antioquia) sobre Roupala glabrifora 

(Proteaceae) y Leptopharsa madrigali, que se distribuyen en el departamento de Antioquia 

en territorios de los municipios Urrao, la Estrella y Caldas, sobre plantas de la familia 

Fabaceae. 

 

Guidoti, et al, (2015), en el libro “True Bugs (Heteroptera) of the Neotropics”, desarrollan el 

capítulo de revisión sobre la familia Tingidae, con una primera clave taxonómica para 

géneros con especies de interés económico. Para Colombia se afirma la presencia de 

Acanthochelia armiguera, Dyctila monotropidia, Gargaphia lunata, Gargaphia sanchezi, 

Leptobyrsa decora, Leptocysta sexnebulosa, Pleseobyrsa chiriquensis, y solo la especie 

L. gibbicarina, para el género Leptopharsa. También se nombra especies que no aparecen 
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en LBDB como Amblystira machala, Leptobyrsa decora, Teleonemia lantana Telonemia 

scrupulosa, Vatiga illudens, Vatiga manihotae, Vatiga varianta. 

 

La tribu Tingini presenta más de 200 géneros con distribución cosmopolita (Froeschner, 

2001) y no existe una clave taxonómica actualizada que involucre todos los géneros. 

Guidoti, et al, (2015) para la familia Tingidae, elaborá una primera clave con especies 

neotropicales de importancia económica, donde se incluyen géneros reportados en 

Colombia como: Amblystira, Acantocheila, Dyctilia, Gargaphia, Leptobyrsa, Leptocysta, 

Leptopharsa, Pleseobyrsa, Telonemia, Vatiga y asociado a plantas de caucho H. 

brasiliensis la especie Leptopharsa hevea a partir de individuos recolectados en Brasil. 

 

El género Leptodictya (Kirkaldy, 1905, Drake 1931) presenta un collar generalmente 

ancho, proyectado anteriormente y acuminado, formando una capucha no bulbosa que 

cubre la base de la cabeza, en algunas especies a veces rebasa el nivel de los ojos aunque 

estos quedan siempre libres (Brailovsky y Torre, 1986). Los miembros del género 

Corythaica Stål, 1873 (Figura 3-3) presentan una capucha alargada, comprimida, no 

hialina, ni globosa y proyectada anteriormente rebasando la cabeza dejando únicamente 

libres los ojos y las antenas, en algunos casos curvada hacia la región ventral, dejando el 

extremo anterior generalmente romo y en vista dorsal guarda un aspecto casi triangular 

que posteriormente continúa con la carina media. (Brailovsky y Torre, 1986)  
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Figura 3-3. Corythaica cyathicollis (Costa, 1864) A. Vista lateral B. Vista Dorsal (ejemplar ubicado 
en MFLG). Fotografia: A. Peraza. 

 

 

 

El género Corythucha Stål, 1873 presenta un collar proyectado en una capucha globosa, 

elevada, que generalmente no cubre el total del disco, dirigido hacia al margen anterior, 

hasta alcanzar el ápice de la cabeza y en algunas especies sobrepasan en una distancia 

equivalente a la longitud del primer artejo antenal, siempre con la parte apical deprimida y 

terminada en punta. Pueden presentar espinas pequeñas, un poco rectas y finas que se 

distribuyen en todas o en parte de la venación. (Brailovsky y Torre, 1986) (Figura 3-4) 
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Figura 3-4. Corythuca championi Drake & Cobben, 1960 A. Vista lateralo-mecial B. Vista Dorsal 
(ejemplar ubicado en MFLG). Fotografia: A. Peraza. 

 

 

El género Dictyla Stål, 1874, presenta un paranoto doblado sobre el pronoto; Pseudacysta 

Blatchley, 1926 y Amblystira Stål, 1873 con paranoto reducidos (Figura 3-5) y el género 

Pleseobyrsa Drake & Poor 1937 con paranoto proyectado anteriormente. Los géneros 

Carvalhotingis Froeschner, 1995 y Acanthocheila Stål, 1858 (Figura 3-6), se caracterizan 

por presentar en el margen del paranoto, proyecciones en forma de espinas y la ausencia 

o poco desarrollo de carinas laterales en el tercio posterior del disco pronotal (Brailovsky y 

Torre, 1986). 
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Figura 3-5. Amblystira machalana Drake, 1948 A. Vista Dorsal B. Vista lateral (ejemplar ubicado 
en MFLG). Fotografia: A. Peraza. 

 

 

 

Figura 3-6. Acanthocheila armigera Stål, 1858 A. Vista Dorsal B. Vista lateral (ejemplar ubicado 
en MFLG). Fotografia: A. Peraza. 
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De acuerdo con la clave taxonómica desarrollada por Guidoti et al, (2015), la conformación 

del pronoto con tres carinas bien definidas desde los callos hasta el extremo distal del 

pronoto y el margen del paranoto con borde son características comunes entre los géneros 

Leptopharsa Stål, 1873 y Teleonemia Costa 1864.  

 

El género Teleonemia presenta hemiélitros alargados con márgenes paralelos formando 

un ala casi rectangular, con un área discoidal que sobrepasa la mitad del hemiélitro. Por el 

contrario, el género Leptopharsa presenta alas con una zona discoidal que no sobrepasa 

la mitad del área alar. 

 

El género Leptopharsa, presenta otros caracteres adicionales de acuerdo a la definición 

realizada por Stål 1873, no considerados en la clave taxonómica desarrollada por Guidoti 

et al, (2015), como una longitud total mayor que la longitud conjunta entre cabeza y 

pronoto, el antenómero I más ancho que los restantes, cilíndrico y mucho más grande que 

el antenómero II, el cual es cónico y el más corto de todos, el antenómero III es cilíndrico 

y el más largo de todos, mientras el IV por lo general presenta pilosidad y forma fusiforme.  

 

El rostrum o pico en el género Leptopharsa inicia rodeado de la bucula (areolada y cerrada 

en la parte anterior) y se extiende posteriormente hasta la parte media de las meso-coxas, 

sin llegar a rebasarlas. El rostrum descansa sobre un canal formado por carinas esternales, 

que se ubican paralelas en el pro y mesotórax. En el metatórax las carinas forman un 

semicírculo posteriormente abierto por lo cual el canal del rostrum no presenta una 

interrupción, una condición que permite diferenciar el género Leptopharsa de individuos 

del género Gargaphia.  

 

3.3.2.  Registro de colecciones  

 

El registro de las colecciones permitió el reconocimiento de la diversidad de especies de 

la familia Tingidae y determinar que existen ejemplares de 18 de las 48 especies 

reportadas en Lace Bug Data Base (LBDB). Adicionalmente existen ejemplares de 23 

especies recolectados en Colombia sin registro en LBDB. 
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La colección del ICN-MHN, cuenta con pocas especies determinadas y diferentes 

ejemplares de morfotipos, de los cuales el 53,5%, son ejemplares recolectados en el 

departamento de Cundinamarca, 20,9% de la región de comprendida entre Boyacá, 

Casanare y Meta, 15,12% recolectados en los departamentos de Antioquia, Quindío y 

Tolima, el restante 10,5% son ejemplares recolectados en los departamentos de Bolívar, 

Santander, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Para el género Leptopharsa solo se 

encuentran ejemplares determinados para especie L. madrigali, recolectado en el 

municipio de San Francisco (Cundinamarca), información que permite ampliar el registro 

de la especie en relación con la publicación de Froeschner en 1989.  

 

Se registró en la colección UNM-FLG, un total de 33 especies determinadas, recolectadas 

principalmente en el departamento de Antioquia. Para el género Leptopharsa, se 

encuentran ejemplares de las especies L. gibbicarina recolectados en el municipio de San 

Alberto (Cesar) en cultivos de palma de aceite (Elaeis guineensis Jacq. 1897), L. reflexa 

correspondientes a los ejemplares determinados y reportados en la publicación de 

Froeschner en 1989. En la colección se encuentran ejemplares de L. ovantis recolectados 

en el municipio de Cocorná (Antioquia) sobre plantas de la familia Rubiaceae, especie no 

reportada para Colombia en la LBDB. Igualmente sucede con los ejemplares determinados 

como L. tenuis colectada en Pivijay (Magdalena) sobre leguminosas y Vatiga manihotae 

recolectada en Bello (Antioquia), sobre plantas de yuca (Manihot esculenta, Crantz, 

Euphorbiaceae). 

 

En la colección CTNI se encuentran ejemplares determinados de 25 especies, 

provenientes de varios departamentos colombianos y otros de países como Ecuador, 

Estados Unidos, Paraguay, Perú y Uruguay. En cuanto al género Leptopharsa todos los 

especímenes se han recolectado dentro del territorio colombiano y corresponden a las 

especies L. gibbicarina recolectados en Puerto Wilches (Santander), L. lineata colectada 

sobre plantas del género Phaseolus, en Palmira (Valle del Cauca), especie no reportada 

para Colombia de acuerdo con la LBDB. También se encuentran ejemplares de Vatiga 

manihotae recolectados en Espinal (Tolima) en plantas de yuca, ampliando el registro para 

Colombia de esta especie. 
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Se hallaron ejemplares de la especie L. heveae en la colección de CTNI, recolectados en 

1991, asociados a plántulas de un jardín clonal de Hevea brasiliensis, ubicado en Florencia 

(Caquetá). La determinación fue realizada por Froeschner en el mismo año pero no existe 

una publicación asociada a este registro, como tampoco se considera el territorio de 

Colombia como parte de la distribución de la especie en LBDB. Los individuos presentes 

en la colección de CTNI coinciden con la descripción de características morfológicas 

externas realizada para los individuos recolectados en el departamento de Guaviare 

durante la investigación.  

 

 

3.3.3.  Propuesta Clave para el género Leptopharsa para Colombia 

En la tabla 3-1 se presenta una propuesta de clave dicotómica para el género Leptopharsa 

con las especies reportadas en Colombia que cuentan con ejemplares determinados en 

las colecciones de referencia de UNM-FLG, ICN-MHN y CTNI, abarca caracteres 

morfológicos externos como el desarrollo de capucha, coloración de antenómeros y 

componentes de las patas, forma de las carinas y paranoto, número de celdas y coloración 

de las áreas de los hemiélitros, entre otros caracteres derivados de la observación de los 

ejemplares y de la revisión de la descripción de las especies involucradas. En esta clave 

se adiciona de la especie Leptopharsa heveae caracteres presentados en los individuos 

recolectados durante el trabajo de investigación en el departamento de Guaviare, descritos 

en el capítulo 2 del presente documento. 
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Tabla 3-1. Propuesta de clave dicotómica para seis especies del género Leptopharsa 
presentes en Colombia. 

 

1 Pronoto con quiste anteromedial desarrollado formando una capucha, con 
coloración negra que comprende la totalidad o los dos tercios del lóbulo 
posterior y derivaciones con la mayoría de venas amarillas con celdas 
hialinas………………………………………………………………………… 
 

……………………...2 
 

1’ Pronoto con quiste anteromedial poco o no desarrollado, sin formar una 
capucha, sin coloración negra en el lóbulo posterior y anterior. 
 

……………………...5 
 

2 Hemiélitros en posiciones de reposo, divergentes o ligeramente divergentes 
con respecto a la línea media del cuerpo, superpuestos en la porción media 
del área sutural sin cubrirla totalmente. ………………………………... 
 

……………………...3 
 

2’ Hemiélitros en posición de reposo, convergentes con respecto a la línea 
media del cuerpo. Superpuestos, casi cubriendo totalmente el área 
sutural…………………………………………………………………………. 
 

……………………...4  
 

3 Antenomeros I y IV negro excepto en la base, III con pilosidad no muy densa, 
de color amarillo. IV con pilosidad más densa que III. Carina media biseriada 
con celdas irregulares, fuertemente elevada con una cresta casi triangular 
más alta que la capucha y carinas laterales, presenta una línea oscura y 
vertical en la parte más alta. Carinas laterales divergentes en el lóbulo 
posterior del pronto. Área costal 2-3 series de celdas hasta la parte más 
amplia don se reduce a una serie de celdas, con 1 o 4 venas negras 
transversales. Área subcostal biseriada con venas y celdas negras que parte 
de la región media hasta el ápice del ala formando una mancha de forma 
lineal (Figura 3-7)…..………………………………………………………………. 
 

L. gibbicarina F., 1976 
 

3’ Antenomeros con coloración y forma similar al anterior, sin pilosidad en el 
antenomero III. Carina media uniseriada sin formación de cresta, 
ligeramente más alta que las laterales, similar altura a la capucha. Carinas 
laterales subparalelas convergentes en el lóbulo posterior del pronto. Área 
costal con 2 a 3 series de celdas sin venas oscuras transversales. Venas de 
las áreas subcostal, discoidal y la mitad del área sutural de color rojo cobrizo, 
conformando una gran mancha de color distintivo que se proyecta 
posterolateralmente en una banda con un ancho entre 2 y 3 celdas desde 
primer tercio del área sutural hasta la región apical del área costal. 
 (Figura 3-8)………………………………………………………………………… 
 

L. madrigali F., 1989 
 

4 Antenomeros I y IV negros, II y III rojo cobrizo. Bucula con coloración 
principalmente negra al igual que los antenómeros I y IV. Espinas cefálicas 
cortas cubiertas por la capucha. Carina media uniseriada, casi igual de alta 
que las carinas laterales y más baja que la capucha. Carinas laterales 
convergentes en el lóbulo posterior del pronto. Patas de color rojo cobrizo. 
Área discoidal y dos tercios del área sutural presentan celdas y venas 
marrón- negras que conforman una silueta oscura enmarcada por el margen 
interno del área costal. La silueta se extiende en posición de reposo 
anteriormente con las regiones oscuras del pronto y posteriormente 
ocupando todo el ápice con venas marrón y celdas con un color marrón 
difuminado. En la parte más amplia del área costal 3 a 4 de celdas, del área 
subcostal dos celdas y del área discoidal 5 a 6 celdas. Área sutural 4 series 
de celdas pequeñas e irregulares, aumentando 5 celdas hasta dos tercios 
del área donde se presenta una celda de mayor tamaño hexagonal rodeada 
de 5-6 celdas (Figura 3-9)……………………………………………………… 
 

L. ovantis D. & H., 1945 
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4’ Antenomeros I y IV negros, II y III amarillos. Bucula con coloración 
principalmente blanca, antenomeros I y IV de color rojo cobrizo. Dos pares 
de espinas occipitales dirigidas hacia afuera no cubiertas por la capucha. 
Carina media similar al anterior. Carinas laterales bajas, subparalelas 
divergentes en el lóbulo posterior del pronto. Fémur y tibia de color amarillo 
pálido con tarsos de color rojo cobrizo a marrón. Venas del tercio apical del 
hemiélitro de color rojo cobrizo, el área restante presenta venas blancas o 
amarillas claras con celdas hialinas. En la parte más amplia del área costal 
y subcostal con 2 celdas, del área discoidal 3 a 4 celdas. Área sutural con 4 
celdas en la parte más ancha usualmente con una pequeña mancha en la 
región media del ala. (Figura 3-10)……………………..……………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. tenuis C., 1897 

5 Antenomeros de color marrón, IV con pilosidad densa, Cinco espinas largas, 
espinas frontales rectas contundentes descansando sobre la cabeza. 
Paranoto biseriado, con margen lateral redondeado, finamente aserrado y 
en la parte posterior moderadamente reflexo. Carina media uniseriada y un 
poco más elevada que las laterales que se caracterizan por ser subparalelas, 
convergentes en el margen del lóbulo posterior. Fémur y tibia color amarillo 
ocre, extremo apical de la tibia color marrón y tarsos marrón a negro. 
Hemiélitros con margen externo finamente aserrado en el tercio basal, más 
amplios hacia el ápice que en la base donde son casi del mismo ancho que 
el pronto, superpuestos en el área sutural sin llegar a cubrir los ápices. 
Celdas hialinas, mitad apical con venas de color amarillo ocre, mientras la 
mitad basal en las zonas costal, subcostal y sutural con predominio de venas 
blancas. En la parte más amplia del área costal 4 celdas, del área subcostal 
2 celdas y área discoidal 5 a 6 celdas. En el tercio basal del área sutural 5 a 
6 series de celdas uniformes y pequeñas, restante con 4 a 5 celdas (Ver 
capítulo 2, figuras 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 )……………………………………………. 
  

L. heveae D. & P., 1935 
 

5’ Antenomero I negro rojizo en el ápice, II y III amarillo rojizo, IV negro con 
pilosidad densa. 3 a 5 espinas cefálicas, de color negro, occipitales 
decumbentes que alcanzan las inserciones antenales, par supraclipeal y 
media dirigidas hacia la cabeza. Paranoto reflexo con margen entero, recto 
dirigido hacia el collar del pronoto, biseriado en la porción posterior y en la 
anterior uniseriado. Carinas similares al anterior. Fémur y tibia de color 
amarillo con tono más oscuro en su extremo apical, tarsos negros. 
Hemiélitros con margen completamente entero, casi del mismo ancho que el 
pronto, áreas sutúrales superpuestas cubriendo sin ápices libres donde el 
margen anterior del hemiélitro alcanza el área costal. Sin coloraciones 
distintivas, venas amarillas con tonalidades rojizas y celdas hialinas. Área 
costal tres series de celdas en los tres cuartos basales y uniseriado en el 
tercio apical. En la parte más amplia del área subcostal 3 celdas, área 
discoidal 4 a 5 celdas y en el área sutural 5 a 6 celdas (Figura 3-
11)…………………………………………………………………………………… L. reflexa F., 1989 
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Figura 3-7. Leptopharsa gibbicarina F., 1976. A. Vista Dorsal. B. Vista Lateral. Fotografia: A. 
Peraza. 

 

 

 
Figura 3-8. Vista Dorsal Leptopharsa madrigali F., 1989. Fotografia: A. Peraza. 
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Figura 3-9. Vista Dorsal Leptopharsa ovantis D. & H., 1945. Fotografia: A. Peraza. 

 

 

 

Figura 3-10. Vista Dorsal Leptopharsa tenuis C., 1897. Fotografia: A. Peraza. 
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Figura 3-11. Vista Dorsal Leptopharsa reflexa F., 1989. Fotografia: A. Peraza. 
 
 
 
 

3.4. Discusión  

En Colombia y la región Neotropical existe deficiencia en el conocimiento sobre la familia 

Tingidae, como es el caso del género Leptopharsa, donde el conocimiento de la diversidad 

supera los treinta años en relación a la publicación de Madrigal (1978) y Froeschner (1989) 

que constituyó el último registro de nuevas especies. Solamente las especies de 

importancia agrícola presentan un desarrollo investigación constate, siendo el caso más 

relevante la especie L. gibbicarina descrita en 1986 por Froeschner con ejemplares de 

Colombia y que gracias a su relación con los patógenos Pestalotiopsis palmarum (Cooke) 

Steyaert y P. glandicola (Castagne) Steyaert en cultivos de palma de aceite, Elaeis 

guineensis Jacquin (Arecaceae) (Escalante et al, 2010), han presentado un proceso de 

investigación relativamente constante en diferentes temáticas como su relación 

filogenética con otras especies de la familia (Guilbert, 2004), organismos de control 

biológico como hormigas de los géneros Crematogaster sp., Camponotus sp. y Ectatomma 

sp. (Hymenoptera: Formicidae) (Aldana et al, 1995; Medina & Tovar 1997), eficacia de 

insecticidas de síntesis química (Martínez et al, 2013) y la comprensión de parámetros 

poblacionales (Barrios, et al, 2015). 
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En esta misma tendencia los estudios de filogenia y taxonomía de la familia Tingidae, de 

las 113 especies que se encuentran registradas en “Lace bugs database” además de L. 

gibbicarina, solamente se han incluido las especies L. elegans (Guilbert, 2001) reportada 

en Australia (Guilbert, 2016) y L. firma (Guilbert, 2014) con distribución en Brasil (Guilbert, 

2016). Es importante resaltar que en las publicaciones mencionadas el género 

Leptopharsa ocupa una posición apical en los cladogramas resaltando un origen 

relativamente reciente, considerando que el registro fósil se encontraron especies que 

datan de entre 15 a 20 millones de años (Coty et al, 2014; Golub y Popov, 2008). 

Adicionalmente, la posición de las especies analizadas siempre se ubica dentro del grupo 

parafilético que corresponde a la subfamilia Tinginae tribu Tingini, con otros géneros que 

cuentan especies con distribución en América como Gargaphia, Corythucha, Telonemia, 

Amblystira, Leptobyrsa y Stephanitis. 

 

Algunas especies presentan preferencia por variedades, cultivares y clones de plantas 

cultivables, siendo esto una respuesta de los insectos a mecanismos de defensa de las 

plantas como el contenido de metabolitos secundarios y a la calidad nutricional. En otras 

regiones se han realizado estudios sobre preferencia de hospedantes un primer caso es 

la investigación realizada por Nair, et al (2012), quienes evaluaron la preferencia por 

alimentación y ovoposición de la chinche de encaje de la azalea Stephanitis pyrioides 

(Scott,1874) y la chinche de encaje de la Andrómeda (plantas de especies del genero 

Pieris) Stephanitis takeyai Drake & Maa 1955, sobre cultivares de las especies Pieris 

japonica, Pieris phillyreifolia, Pieris taiwanensis, and Pieris formosa (Ericaceae), 

encontrando menor resistencia en variedades P. japónica a S. takeyai que a S. pyrioides. 

Adicionalmente S takeyai presento desarrollo de ninfas en 46 cultivares de los 60 

evaluados principalmente los de la especie P. japónica, en comparación a S. pyrioides que 

no presento el desarrollo de nueva generación. 

 

Hope & Olckers (2011) evaluaron la preferencia como hospedante de Gargapia decoris 

provenientes de Argentina y Brasil, para determinar la calidad como agente de control 

biológico sobre plantas de la especie Solanum mauritianun, nativa de Argentina, Brasil, 

Uruguay y Paraguay, considerada una planta invasora en Sur África, Australia y Nueva 

Zelanda. Este trabajo se realizó como una evaluación previa antes de ejecutar liberaciones 

de poblaciones de G. decoris en Nueva Zelanda y consistió en la comparación de S. 
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mauritianun contra seis plantas de la familia Solanácea nativas de Nueva Zelanda o de Sur 

África donde se han hecho liberaciones de G. decoris. Realizando pruebas de no elección 

donde se colocaban adultos y ninfas en contacto con cada especie de planta evaluada 

determinaron que las ninfas presentaron una sobrevivencia mayor al 77% y adultos mayor 

al 45% en S. mauritianun, al igual que un mayor nivel de daño por alimentación, un menor 

tiempo de desarrollo sin presentar diferencias estadísticamente significativas entre los dos 

grupos de G. decoris. Adicionalmente, Hope & Olckers (2011), liberaron 150 individuos 

adultos en estado reproductivo de cada población en jaulas por plantas seleccionadas, una 

prueba de múltiple elección donde los resultados principales fueron una recuperación de 

individuos mayor al 50% y el 100% de posturas de huevos en las plantas objetivo de la 

especie S. mauritianun. 

 

En este contexto se consideró relevante realizar la recopilación de la información 

disponible en Colombia, para la familia Tingidae con especial interés en el género 

Leptopharsa, al igual que la generación de una primera clave a nivel de especie en el 

marco del nuevo registro geográfico para L. heveae, como un aporte adicional a la 

información mundial y de la región Neotropical. 

 

Con la información aportada puede considerarse la ejecución futuros análisis de las 

especies pertenecientes a la familia Tingidae integrando las especies registradas para 

Colombia, como el trabajo de realizado por Guilbert, et al, (2014), quienes reportan la 

dificultad de definir caracteres inequívocos e informativos para soportar la clasificación de 

la familia Tingidae, planteándose un alto nivel de homoplasia, razón por la cual el incluyo 

en último análisis de la filogenia, secuencias de genes nucleares como el gen 28S rRNA y 

mitocondriales como el 16S rRNA, subunidad uno de la Citocromo C oxidasa - COI, 

subunidad dos citocromo c oxidasa - COII y Leu-tRNA, en combinación con 30 caracteres 

morfológicos obtenidos de 46 especies, con una participación de 30,43% especies con 

origen en América del Norte y 10,87% con origen en Sur América específicamente 

Argentina, Brasil y la Guyana francesa. 



 

 

 

4. Capítulo 4. Fluctuación poblacional de 

Leptopharsa heveae y modelo de 

distribución para Colombia 

 

4.1.1. Introducción 

 

El registro de Leptopharsa heveae Drake & Poor, 1935 (Heteroptera: Tingidae) en sistemas 

productivos de caucho natural Hevea brasiliensis en el departamento de Guaviare, 

Colombia determina la urgencia de conocer aspectos de la ecología y biología de las 

poblaciones naturales de la especie con miras a orientar, implementar y evaluar estrategias 

de vigilancia entomológica y proponer manejos para la reducción de su expansión 

geográfica y reducción del impacto en la fisiología de la planta (Fonseca, 2007; Lacerda, 

et al, 2010),  

 

Una vez establecida la población de L. heveae en los cultivos de caucho, pueden entonces 

evaluarse aspectos de su dinámica poblacional en relación con la planta hospedante y las 

características propias de la ecología. En Brasil se encontró que insectos adultos no 

presentaron una preferencia significativa el lado sur o norte de la copa, como tampoco por 

los tercios vertical medio o superior; pero si por el tercio superior de la copa, 

particularmente entre los meses de junio y julio, asociado a la defoliación natural de las 

plantas, que pare este caso correspondieron a árboles de 7m de altura en plantaciones de 

5 años (Cividanes, et al, 2004b).  En la relación con la distribución entre la zona interna y 

externa dentro de la copa, se encontró que el 70% de los insectos prefirieron ubicarse en 

el área externa de la copa de los árboles (Cividanes, et al, 2004b), posiblemente buscando 

área foliar con mayor exposición a la radiación solar, actividad propia del orden Hemiptera. 

Además de la asociación positiva con hojas con mayor tasa fotosintética, puede darse una 

localización estratégica que facilita el contacto con área foliar de otros árboles cercanos, 
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lo que propende por la expansión poblacional y refugio en otros árboles, situación benéfica 

en momentos de estrés para la especie (Rodrigo, 2007).  

 

La planta hospedante constituye el factor biótico más limitante en la dinámica poblacional 

de L. heveae, debido a su monófagia exclusiva con Hevea brasiliensis. Se encuentra que 

estos insectos presentan preferencia por ciertos clones productivos y que siguen la 

distribución geográfica en concordancia con los requerimientos agroecológicos del cultivo. 

L. heveae se encuentra desde el Amazonas hasta los estados de la región del centro y sur 

oeste de Brasil (Souza, 2007), con registros en municipios de Serra y Guarapari en el 

estado de Espíritu Santo en plantas de los clones IAN873 y FX3864 (Lacerda, et al, 2010), 

posiblemente a través del transporte pasivo de plántulas, coágulos y látex semiprocesado 

que constituyen el principal medio diseminación de las poblaciones de L. heveae. 

 

El factor abiótico más determinante en la dinámica poblacional de L. heveae en cultivos de 

caucho ha estado asociado con la precipitación. Se ha encontrado una asociación positiva 

del crecimiento de la densidad de las poblaciones naturales de L. heveae en meses con 

mayor intensidad de lluvias (noviembre y marzo en Sao Paulo), mientras que en agosto la 

densidad poblacional disminuyó a media que se acercó el periodo de senescencia (Batista 

et al,2003), coincidente con la fluctuación poblacional encontrada en Mato Grosso donde 

las poblaciones se reducen en los meses de enero a abril y una nueva población de adultos 

emerge en el mes de mayo (Ségovia, 1985).  

 

La aproximación al conocimiento de la dinámica poblacional de L. heveae en función de 

su planta hospedante (clones, series) y de los factores abióticos propios donde el sistema 

de cultivo se ha establecido, constituye la línea base para la adecuar aspectos del manejo 

agronómico y para incorporar estrategias de manejo integrado de la especie en etapas 

fenológicas críticas para la producción, así como la definición de ventanas de acción 

apropiadas para el uso de controladores biológicos como enemigos naturales, parasitoides 

y hongos entomopatógenos (Celestino Filho & Magalhães 1986; Junqueira, et al, 1999; 

Alves, et al, 2003). 

 

Se presenta el comportamiento de la fluctuación de poblaciones naturales de L. heveae 

asociada a cultivos de caucho natural en tres plantaciones ubicadas en el departamento 
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de Guaviare, a partir de un estudio longitudinal de 12 meses con muestreos mensuales 

directos sobre árboles de Hevea brasiliensis. Se presentan también, modelos estimados 

de la posible distribución geográfica para L. heveae en Colombia, de acuerdo al modelo 

MAXENT con datos climáticos obtenidos de la base de datos de Worldclim 1.4 

correspondientes a puntos geográficos del registro para la especie en Brasil y Colombia. 

Esta información constituye una línea base para comprender posibles procesos de 

adaptación de la especie a nuevos nichos ecológicos con vocación para la producción de 

caucho natural en el país.  

 

4.2. Materiales y métodos 

 

Sitio de estudio. Se seleccionaron tres plantaciones de producción de caucho natural a 

partir de plantas de Hevea brasiliensis, principalmente de la series IAN y FX sembrados a 

una densidad promedio de 500 árboles/ha. Los criterios de inclusión estuvieron 

determinados por presentar registro de chinche de encaje; facilidad de acceso y esfuerzo 

de muestreo, y por pertenecer a la Asociación de productores de caucho del Guaviare, 

ASOPROCAUCHO. La plantación 1 se ubica en coordenadas 2°32'0.22"N 72°35'32.97"O 

en la vereda Agua Bonita propiedad de Rubén Perilla en el municipio de San José de 

Guaviare con un área total 10.6 ha con 4.5 ha establecidas con plantas de caucho (Figura 

4.1). La plantación 2 ubicada en coordenadas 2°20'1.41"N 72°37'34.15"O, en el perímetro 

urbano del municipio de El Retorno propiedad de Simeón Barrios con un área total de 1 ha 

con un área establecida de 0,56 ha. La plantación 3 con coordenadas 2°11'23.67"N 

72°38'56.23" O en el municipio de El Retorno en la vereda Altos de Potosi con un área total 

de 7,8 ha y establecida con plantas de caucho de 6,3 ha (Figura 4.2). 
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Figura 4-1. Plano plantación de caucho natural localizada en el municipio de San José 

de Guaviare. 
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Figura 4-2. Planos plantaciones de caucho natural localizadas en el municipio de El 

Retorno. 
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Material entomológico. Se seleccionaron árboles de 4 a 5 años de edad con una distancia 

de siembra de 7x3 m en las plantaciones 1 y 3, 5x5 m en la plantación 2 y una altura desde 

el nivel del suelo al ápice de la copa superior a 7m, siguiendo las estrategias de muestreo 

empleadas por otros autores (Souza, 2013; Cividanes et al, 2004ab; Batista, et al, 2003). 

Cada planta de Hevea brasiliensis seleccionada constituyó la unidad muestral en la cual 

se realizaron muestreos con una frecuencia mensual desde agosto de 2013 a agosto de 

2014 evaluando el 5% del total de plantas del cultivo por hectárea, resultando para la 

plantación 1 n=30, plantación 2 n=16, plantación 3 n=30. Cada planta fue georeferenciada 

con equipo de posicionamiento global- GPS (por sus siglas en inglés) Garmin eTrex® 30 

con precisión de 2 ±1 m. Las plantas se seleccionaron de manera que en cada plantación 

se estableciera un área rectangular en el centro de ésta con el objeto de evitar el efecto 

borde y una distancia entre plantas de 24 m tomando una planta cada 7 plantas por surco 

y cada 3 surcos.  

 

Teniendo en cuenta que no se ha encontrado preferencia de la especie por la distribución 

vertical de la copa de las plantas (Cividanes, et al, 2004b), se recolectaron 2 hojas de cada 

árbol situadas a una altura máxima de 5m de altura desde el nivel del suelo de cada planta 

seleccionada, usando un corta-ramas con cabo telescópico. Las muestras recolectadas se 

almacenaron cuidadosamente en bolsas de papel, embaladas en bolsas de polipropileno 

selladas y etiquetadas con los datos de campo. El material recolectado fue almacenado en 

cuarto frio (-4ºC) para preservar las muestras durante el periodo de evaluación (máximo 8 

días después de realizada la toma de muestras), y se realizó la determinación taxonómica 

a partir de los caracteres de su morfología externa como Stål (1873), Brailovsky y Torre 

(1986). Drake y Poor (1960, 1965), Madrigal, (1978), Stonnedahl, et al (1992), Schuh & 

Slater, (1995), Froescher (2001), Guidoti, et al, (2015) a todos los especímenes 

recolectados por planta, por plantación, por municipio. El material entomológico se procesó 

en Laboratorio de Caracterización Molecular del Instituto de Biotecnología de la 

Universidad Nacional de Colombia- Sede Bogotá, para lo cual se utilizó un 

estereomicroscopio Leica EZ4D® y el software Leica Aplication Suite-LAS EZ 3.0© 

 

La evaluación del material recolectado contemplo el conteo por hoja de las poblaciones de 

chinche de encaje en estado adulto y ninfa. Con el objetivo de disminuir el esfuerzo de 



Capítulo 4. 73 

 

 

conteo y no incurrir en equivocaciones de apreciación, se establecieron dos grupos con los 

estadios ninfales: grupo A (ninfas I II y III) y grupo B (ninfa IV y V), tomando como carácter 

de discernimiento el desarrollo de los rudimentos alares, los cuales no sobrepasan 

dorsalmente el metatórax antes del estadio IV (Cividanes et al, 2004a).  

Análisis de la información.  

 

Para el análisis del comportamiento general de las poblaciones totales por plantación se 

realizaron correlaciones de Spearman (rs) con una significancia del 95%. La información 

de muestro mensual total para cada plantación se evaluó para el cumplimiento de los 

supuestos de normalidad mediante la prueba Shapiro-Wilk (p<0,05). Para determinar 

diferencias entre las plantaciones evaluadas y los estados de desarrollo de L. heveae en 

cada plantación, se realizó un análisis de varianza con medias repetidas (ANAVAMR) para 

los datos ajustados a la tendencia normal, en tanto que para los no ajustados, se realizó 

analizó la información mediante el test de Kruskal-Wallis (Guisande, et al, 2013; Cabrera, 

et al, 2012). Los análisis estadísticos se realizaron a partir del número de individuos por 

planta, con el objeto de no aumentar la desviación de los datos, mientras que la descripción 

de las poblaciones, las gráficas se expresan con base en el número de individuos por hoja 

(ind/h) (Cividanes, et al, 2004b; Batistas Filho et al, 2003). La influencia de variables 

climáticas se verificó por correlación simple para cada mes considerando el número total 

de individuos por estado (adulto, ninfas grupo A (estadios I, II y III) y ninfas grupo B 

(estadios IV y V) por planta y su relación con temperatura (°C) máxima (T° Max), media 

(T°Med) y mínima (T°Min), Humedad Relativa (%) (HR) promedio mensual y precipitación 

media mensual (mm) (PRE) (Cividanes, et al, (2004b). Se utilizaron los registros 

mensuales de las variables climáticas para el período Enero de 2008 a agosto de 2014 de 

reportados por las estaciones climáticas más cercanas a los predios evaluados en 

Guaviare y suministrados por Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales–IDEAM: Estación El Trueno LN 2°22'22.00", LO72°38'24.00" localizada en el 

municipio El Retorno a 4,6 km de la plantación 2 y a 20,3 km de la plantación 3 y la estación 

San José del Guaviare LN2°33'10.90"N, LO72°38'49.50" localizada aproximadamente a 

6,4 km de la plantación 1. 

Modelos de distribución de nicho ecológico. Se estimó la distribución geográfica para 

L. heveae evaluando posibles nichos ecológicos con base en los registros formales para 
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la especie y en el algoritmo de máxima entropía recomendado para el análisis de pocos 

datos de presencia de una especie (menos de 60) que utiliza el modelo logístico MAXENT 

3.3.3k (Pliscoff & Fuentes-Castillo, 2011; Philips, 2009; Philips et al, 2006). Se incluyeron 

52 registros para L. heveae: 15 para Colombia y 37 en Brasil y 19 variables bioclimáticas 

obtenidas del modelo Bioclim de envoltura climática del programa Diva- GIS 4.0 (Hijmans 

et al, 2005; Hijmans et al, 2004; Hijmans et al, 2001) y con información de la base de datos 

Worldclim 1.4 que recopila información desde 1950 al 2000 con una resolución de 3 

segundos (90 m). El área de estudio comprendió una capa rectangular con coordenadas 

máximas 32,200000y, -32,883333x y mínima -56,383333y -116.916667x, siguiendo 

estrategias llevadas a cabo por autores Murienne et al, 2009; Scheldeman & van 

Zonneveld, 2011; Solhjouy-Fard et al, 2013; Pinto, et al, 2014; Montemayor et al, 2014.  

 

La validación de la capacidad predictiva de los modelos generados se determinó tomando 

el área bajo la curva (AUC por sus siglas en inglés) de la curva característica operativa 

parcial (ROC por sus siglas en inglés), obtenida a partir de un remuestreo del 50% del total 

de los puntos con 500 iteraciones y considerando que los valores mayores de 1 

representan modelos con mejor capacidad predictiva que un modelo aleatorio. Se utilizó el 

software Partial ROC (Nara-yani, 2008; Peterson, et al, 2008).  

 

Teniendo en cuenta que el modelo MAXENT utiliza el concepto de “ganancia” entendido 

como la probabilidad logarítmica promedio de presencia menos una constante, por lo que 

una distribución uniforme representa cero ganancias, se utilizó el método Jackknife para 

establecer la importancia de las variables seleccionadas en cada modelo generado. 

(Philips et al, 2006) y seleccionar el mejor modelo. Se obtuvieron mapas de probabilidad 

de existencia de nichos probabilidad de “presencia mínima de entrenamiento” (PMT) 

recomendado para la identificación de áreas con posible presencia desconocida de la 

especie, porque este umbral involucra los pixeles que conforman el área mínima prevista 

posible manteniendo el mismo tipo de error y omisión del conjunto de datos de 

entrenamiento (Pearson, et al, 2007). Se utilizó el programa QGIS Pisa 2.10©, 

reclasificando por clases de probabilidad tomando el umbral PMT, No sustentable (0-PMT), 

Bajo (>PMT-25), Medio (25-50), Alto (50-60), muy alto (60-80) y excelente (80-100), 

simulando las clases que se obtienen con el modelo Bioclim- Divagis (Scheldeman & van 

Zonneveld, 2011). 
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4.2. Resultados 

1. Fluctuación poblacional de L. heveae en plantaciones de caucho natural del 

departamento del Guaviare. Se recolectó un total 3929 individuos, 18,4% (n= 724) en 

estado adulto y 81,6% (n= 3205) en estado de ninfa. Del total, el 83,3% se recolectaron en 

la plantación 2 localizada en el municipio de El Retorno, Guaviare. No obstante, se observó 

un comportamiento similar en cuanto al incremento o disminución de las poblaciones 

naturales de L. heveae, encontrándose que mayor correlación entre las plantaciones 2 y 3 

que entre éstas con respecto a la plantación 1 (tabla 4-1). 

 
Tabla 4-1. Coeficientes de Spearman rs y significancia de la relación entre plantaciones de 

las poblaciones totales de L. heveae 
 

     rs 
Sig. 

Plantación 1 Plantación 2 Plantación 3 

Plantación 
1 

 0,534 0,545 

Plantación 
2 

0,060  0,620 

Plantación 
3 

0,054 0,024  

 
En todos los casos, se observó un incremento en la abundancia relativa poblacional 

durante el periodo de agosto a octubre, con un nivel máximo de 18,8 individuos por hoja 

(ind/h) para la plantación 2, 1,3 ind/h para plantación 1 y 0,73 ind/h para la plantación 3.  

Así mismo, se presentó una reducción poblacional durante el mes de enero alcanzando 

0,13 ind/h en la plantación 1; 0,78 ind/ en la plantación 2 y ningún individuo durante este 

mes en la plantación 3 (Figura 4-3).  
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Figura 4-3. Comportamiento de la población total en las plantaciones durante el periodo de 

evaluación 

 

Entre las plantaciones 2 y 3 existió un comportamiento poblacional similar solamente para 

los estados de ninfa Grupo A (rs=0,682; p=0,010), Grupo B (rs=0,633; p=0,020), y no para 

el estado adultos (rs=0,305; p=0,311). Las poblaciones entre las dos plantaciones para 

todos los grupos, presenta diferencias significativamente estadísticas en todos los periodos 

de evaluación (KW p< 0,05). 

 

Entre los grupos poblaciones para cada mes por prueba KW en las plantaciones 1 y 3 no 

presentaron diferencias estadísticamente significativas. En la plantación 2 se encontraron 

diferencias significativas entre estados para los meses de agosto a noviembre de 2013 y 

marzo, junio, julio y agosto en 2014 (tabla 4-2). El comportamiento en la plantación 2 fue 

comprobado mediante ANAVAMR (lambda de Wilks F=6,5). El grupo poblacional A 

presentó medias poblaciones más altas y estadísticamente diferentes en la plantación 2 

durante los meses de agosto a octubre de 2013 y de marzo a agosto de 2014 (Figura 4-4). 
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Tabla 4-2. Resultado de prueba Kruskal-Wallis para determinación de diferencias entre 
grupos poblacionales de L. heveae por plantación X2 = Chi cuadrado, Sig=0,05 

 

  
2013 2014 

Ago Sep. Oct Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago 

Plantación 
1 

X2 2,07 1,50 0,45 0,19 0,25 0,02 0,46 0,38 0,57 1,05 ,043 0,36 0,63 

Sig.  0,35 0,47 0,79 0,91 0,88 0,99 0,80 0,83 0,75 0,59 0,98 0,84 0,73 

Plantación 
2 

X2 19,54 30,83 32,69 8,29 4,39 0,32 2,86 9,19 5,49 3,51 23,72 16,88 18,15 

Sig.  0,00 0,00 0,00 0,02 0,11 0,85 0,25 0,01 0,06 0,17 0,00 0,00 0,00 

Plantación 
3 

X2 3,94 1,16 2,27 5,78 0,00 0,00 0,21 0,27 1,09 0,31 0,00 0,52 2,01 

Sig.  0,14 0,56 0,32 0,06 1,00 1,00 0,90 0,87 0,58 0,86 1,00 0,77 0,37 
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Figura 4-4. Población de L. heveae por estado para cada mes en la plantación 2. Promedios para cada mes con letras iguales no son 

significativamente diferentes (Tukey p<0,05).(A.Peraza) 
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Los datos obtenidos de las estaciones climáticas permitieron visualizar un comportamiento 

similar de la Humedad Relativa (HR) y de precipitación (PRE) entre los sitios de estudio. 

Los valores de temperatura fueron similares principalmente para el rango de temperatura 

máxima (T°MAX) (tabla 4-5). Con respecto a la tendencia histórica observada, la 

precipitación acumulada durante el tiempo de estudio mostró un promedio mayor 

describiendo un comportamiento monomodal típico de la región concentrando el 57,3% de 

lluvias durante los meses de marzo a agosto de 2014 (tabla 4-3). 

 

 
Tabla 4-3. Correlación entre variables climáticas durante el periodo de muestreo. 

rs=correlación de Spearman, Sig=0.05 

 PRE  HR  T°MIN T°MED T°MAX 

Relación entre 
estaciones 

rs 0,822 0,969 0,726 0,876 0,906 

Sig. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

La precipitación promedio anual registrada por la estación climática del municipio de San 

José correspondió a 2990,5 mm (promedio histórico =2841,6 mm) con un mayor 

acumulado mensual en los meses de junio y julio con 410 y 466,1 mm, respectivamente y 

con menores registros en enero con 23mm y febrero 35,2 mm. La información registrada 

por la estación climática del municipio de El Retorno correspondió a 3433,9 mm (promedio 

histórico = 2655,5 mm) con un mayor acumulado en mayo con 347mm y junio con 458mm, 

y con meses más secos en enero y febrero con 54 y 99,1mm, respectivamente. 

 

La humedad relativa promedio mensual presentó un comportamiento similar entre sitios a 

partir de la correlación de los valores mínimos y medios históricos (tabla 4-4), en función 

de la precipitación. Se encontró que la temperatura promedio mensual mantuvo la 

tendencia histórica con mayores valores entre diciembre a abril, siendo febrero el mes más 

calido con T°MAX de 38,6°C T°MED de 28,3°C y T°MIN de 20,4°C coincidente con la 

menor precipitación para el municipio de San José y T°MAX de 37,4°C T°MED de 27,3°C 

y T°MIN de 19,8°C en el municipio de El Retorno. El registro más bajo T°MIN fue de 18°C 

en el mes de enero para las dos estaciones. El municipio de El Retorno registró el valor 

mínimo de T°MAX de 31,2°C y T°MED de 24,1°C en el mes de junio 2014. No obstante, 

en período de transición entre los meses con máximas y mínimas precipitaciones, se 
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presentó un comportamiento similar de la temperatura promedio mensual en los dos 

municipios.  

 

Tabla 4-4. Correlación entre variables climáticas durante el periodo de muestreo con 
máximas, medias y mínimas históricas. rs=correlación de Spearman, Sig=0.05 

 
  Mínima Media Máxima 

El 
Retorno 

PRE 
rs 0,728 0,827 0,823 

Sig. 0,005 0,00 0,001 

HR 
rs 0,925 0,969 0,839 

Sig. 0,00 0,00 0,00 

T°MAX 
rs 0,794 0,927 0,877 

Sig. 0,001 0,00 0,00 

T°MIN 
rs 0,652 0,656 0,233 

Sig. 0,016 0,015 0,443 

T°MED 
rs 0,932 0,967 0,964 

Sig. 0,00 0,00 0,00 

San José 

PRE 
rs 0,793 0,940 0,926 

Sig. 0,001 0,00 0,00 

HR 
rs 0,968 0,974 0,886 

Sig. 0,00 0,00 0,00 

T°MAX 
rs 0,890 0,968 0,794 

Sig. 0,00 0,00 0,001 

T°MIN 
rs 0,4 0,572 0,669 

Sig. 0,176 0,041 0,012 

T°MED 
rs 0,867 0,895 0,891 

Sig. 0,00 0,00 0,00 

 

 

Cuando se evaluó el comportamiento de las poblaciones naturales de L. heveae con 

respecto a las variables climáticas, se encontró que la plantación 2 reveló correlaciones 

positivas con diferencias estadísticamente significativas (p<0,05) para las ninfas del Grupo 

A (instar I, II y II) con respecto a la precipitación promedio mensual y para adultos y grupo 

B con respecto a los promedios históricos mínimos de la humedad relativa (tabla 4-7). 

También se presentaron correlaciones positivas estadísticamente significativas para las 

temperaturas mínimas (T°MIN) (tabla 4-7) en las plantaciones 1 y 2 (Figura 4-6).  
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Figura 4-5. Fluctuación poblacional en la Plantación 2 y su relación con la temperatura. La 

fluctuación de temperatura máxima, media y mínima durante la evaluación se muestra en líneas 
continuas y el rango histórico para cada intervalo en líneas punteadas 
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Tabla 4-5. Correlación entre poblaciones por estado y variables climáticas en cada plantación evaluada. rs= correlación de Spearman, Sig=0.05. 
Valores enero 2008 Diciembre 2014. MED. Medio, MAX. Máximo, MIN. Mínimo. EVA. Valor periodo evaluado. 

 

   Precipitación Humedad relativa Temperatura promedio Temperatura máxima Temperatura mínima 

   MIN MED MAX EVA MIN MED MAX EVA MIN MED MAX EVA MIN MED MAX EVA MIN MED MAX EVA 

P
la

n
ta

c
ió

n
 1

 A
d

u
lt

o
 

rs 0,40 0,35 0,28 0,07 0,09 0,20 0,25 0,12 -0,04 0,09 0,33 -0,16 -0,30 -0,16 0,01 -0,16 ,719** ,737** ,573* 0,42 

Sig 0,17 0,24 0,35 0,81 0,77 0,50 0,41 0,70 0,89 0,78 0,27 0,61 0,32 0,60 0,97 0,60 0,01 0,00 0,04 0,15 

G
ru

p
o

 A
 

rs 0,27 0,13 0,13 -0,02 0,03 0,11 0,20 0,09 -0,20 0,03 0,21 -0,21 -0,16 -0,24 -0,20 -0,26 ,672* ,691** 0,52 0,30 

Sig 0,38 0,68 0,68 0,96 0,92 0,72 0,51 0,78 0,51 0,92 0,48 0,49 0,61 0,43 0,51 0,40 0,01 0,01 0,07 0,32 

G
ru

p
o

 B
 

rs 0,26 0,14 0,15 -0,04 0,00 0,06 0,13 -0,02 0,02 0,23 0,35 -0,10 -0,11 -0,25 -0,12 -0,12 ,659* ,688** ,558* 0,32 

Sig 0,40 0,64 0,62 0,90 1,00 0,84 0,68 0,96 0,94 0,45 0,24 0,74 0,73 0,41 0,69 0,71 0,01 0,01 0,05 0,28 

P
la

n
ta

c
ió

n
 2

 A
d

u
lt

o
 

rs 0,52 0,40 0,44 0,51 ,645* ,578* 0,54 ,645* -0,39 -0,50 -0,39 -0,41 -0,22 -0,32 -0,42 -0,23 ,607* ,629* 0,21 ,600* 

Sig 0,07 0,18 0,14 0,08 0,02 0,04 0,06 0,02 0,18 0,08 0,19 0,16 0,48 0,29 0,16 0,45 0,03 0,02 0,50 0,03 

G
ru

p
o

 A
 

rs ,619* 0,44 ,580* ,566* 0,47 0,38 0,19 0,51 -0,26 -0,49 -0,36 
-

,562* 
-0,17 -0,26 -0,37 -0,16 ,575* 0,45 -0,12 ,731** 

Sig 0,02 0,13 0,04 0,04 0,11 0,19 0,52 0,08 0,39 0,09 0,22 0,05 0,58 0,39 0,22 0,60 0,04 0,13 0,71 0,00 

G
ru

p
o

 B
 

rs 0,48 0,33 0,40 0,42 0,54 0,42 0,35 ,626* -0,27 -0,41 -0,33 -0,45 -0,11 -0,25 -0,52 -0,23 ,655* 0,55 -0,02 ,720** 

Sig 0,10 0,27 0,17 0,16 0,06 0,15 0,24 0,02 0,37 0,17 0,28 0,12 0,71 0,41 0,07 0,45 0,02 0,05 0,96 0,01 

P
la

n
ta

c
ió

n
 3

 A
d

u
lt

o
 

rs 0,14 0,00 0,22 0,25 -0,15 -0,23 -0,46 0,01 0,18 0,01 0,16 -0,17 0,25 0,28 0,14 0,35 0,26 0,03 -0,25 0,52 

Sig 0,65 1,00 0,47 0,42 0,63 0,45 0,11 0,97 0,55 0,99 0,60 0,58 0,41 0,35 0,64 0,24 0,40 0,92 0,41 0,07 

G
ru

p
o

 A
 

rs 0,16 -0,09 -0,03 0,10 -0,06 -0,13 -0,27 0,05 0,30 0,09 0,18 0,01 0,35 0,32 0,18 0,25 0,44 0,30 0,07 ,643* 

Sig 0,61 0,77 0,93 0,74 0,84 0,68 0,38 0,86 0,32 0,77 0,55 0,99 0,24 0,29 0,57 0,41 0,13 0,32 0,82 0,02 

G
ru

p
o

 B
 

rs 0,12 -0,11 -0,07 -0,15 0,05 -0,11 -0,19 -0,04 0,27 0,10 0,24 0,04 0,39 0,31 0,06 0,43 0,55 0,35 0,11 0,24 

Sig 0,69 0,73 0,82 0,64 0,86 0,71 0,55 0,90 0,38 0,74 0,43 0,91 0,19 0,31 0,83 0,14 0,05 0,24 0,72 0,43 
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Modelo de distribución de nicho ecológico. Se incluyeron registros de distribución 

geográfica para L. heveae en el departamento del Guaviare con un rango altitudinal entre 

190 a 224 m.s.n.m y los registrados para el departamento de Caquetá según la información 

de productores de caucho–ASOHECA representando un rango altitudinal entre 141 y 293 

m.s.n.m (Figura 4-9). Además, se incluyeron los registros de la especie para Brasil 

representando un rango altitudinal 24 y 1016m s.n.m., de las cuales el 32,4% corresponde 

a áreas de cultivo de caucho natural localizados en los estados de Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia e Goiás reconocidos como zonas de escape a 

Microcyclus ulei causante del SALB, pero en las cuales, las poblaciones de L. heveae han 

promovido el desarrollo del patógeno (Souza, 2007).  

 

Se obtuvieron cuatro modelos incorporando todos los sitios de registro geográfico para la 

especie y 19 variables climáticas (Pinto, et al, 2014). En el primero modelo se encontró un 

AUC promedio de 1,415 ± 0,136 y una ganancia de 1,4. El comportamiento de la variable 

BIO9 (temperatura promedio en el trimestre de menor precipitación) enmascaró el efecto 

de las otras variables. El modelo 2 obtenido sin incluir BIO9, reveló una proporción de AUC 

promedio de 1,450 ± 0,134 con una ganancia total de 1,1 y un aporte de las variables BIO4 

(15,4%), BIO12 (11%) similar al presentado en el modelo 1, pero con el aporte de las 

variables BIO10 (16,9%), BIO17 (15%), BIO2 (9,1%) y BIO18 (8,3%) asociadas con los 

periodos de temperatura más alta y con menor precipitación.  

 

Se generó un modelo 3 tomando en consideración que BIO1, BIO5, BIO6, BIO11, BIO12, 

BIO13, BIO14 y BIO15 constituyeron las variables más significativas para estimar la 

distribución de especies del orden Hemíptera, familias Miridae, Pentatomidae y Lygaeidae 

(Solhjouy-Fard et al, 2013) y la familia Tingidae (Murienne et al, 2009), con este modelo 

presento por un valor proporción de AUC promedio de 1,299 ± 0,126 y una ganancia total 

de 0,676 donde se encontraron valores más altos para las variables BIO12 (29,9%), BIO1 

(28,1%), BIO2 (19,5%).  
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Figura 4-6.  Mapa de distribución espacial de puntos de presencia de L. heveae en Colombia y Brasil (A. Peraza). 
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Se generó un modelo 4 con las variables que no representaron más de una correlación de 

Pearson r ≥ |0,9| (Montemayor et al, 2014), el cual se caracterizó por presentar una relación 

de variables más parsimoniosa con una proporción AUC promedio de 1,89 ± 0,001 y una 

ganancia total de 0,892 con un aporte principal de las variables BIO4 (27,7%), BIO12 

(26,8%), BIO18 (15,6%), BIO6 (15,4%), las variables restantes presentaron una 

contribución al modelo menor al 5%. 

 

El modelo 4 presenta el mejor ajuste a las condiciones de la distribución de la planta 

hospedante en los seis núcleos de producción en Colombia (Figura 4-7). En la regiones de 

la Orinoquia y Amazonia, la probabilidades de existencia de nichos fueron proyectadas 

mayores al 80% en áreas geográficas consideradas como zona de escape al Mal Sur 

Americano de la Hoja que se caracterizan en general por presentar mínimo 2 meses con 

Humedad Relativa menor al 65%, evapotranspiración menor a 900 mm al año y 

temperatura promedio de 25ºC (Cenicaucho- Corpoica, 2013). Estas condiciones son 

favorables para el desarrollo de poblaciones de L. heveae, razón por la cual puede llegar 

a presentar un comportamiento similar al reportado en los estados del Centro-Oeste y 

Suroeste de Brasil en los estados de Goiás, Mato Grosso do Sul y São Paulo donde se 

presentan las más altas infestaciones de L. heveae (Souza, 2011; Souza 2008) y se 

consideran como zonas aptas para escape al mal sur americano de la hoja (Paes de 

Camargo et al, 2003). 

Adicional a la región de la Orinoquia – Amazonia, el modelo 4 manifiesta una franja que se 

presenta desde los municipios del Norte del departamento de Choco como Carmen del 

Darién, Belén de Bajirá, Riosucio y Jurado hasta los municipios del nororiente de Antioquia. 

Se presenta una conexión completa con probabilidades de existencia de nichos entre el 

50 y el 60%, en los municipios del Urabá Antioqueño, al límite sur del departamento de 

Córdoba, en los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador y en el nororiente 

Antioqueño en los municipios de Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí con un área de 

cobertura de 14.023 Km2. 

 

El modelo 4 sugieren la existencia de áreas entre el 25 y el 50% en la región comprendida 

entre los municipios de Yondó (Antioquia) y Barrancabermeja (Santander), los municipios 

de Puerto Wilches (Santander), San Pablo, Cantagallo, Simití (Bolívar) y Morales, 
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Gamarra, Aguachica (Cesar). El porcentaje de cobertura se proyecta en región limítrofe 

entre los departamentos de Cesar y Norte de Santander en los municipios de Ocaña y 

Ábrego con probabilidad de existencia hasta del 60%.  

En la cuenca alta del rio Magdalena entre los departamentos de Cundinamarca, Caldas y 

Tolima, el modelo 4 expone alta la probabilidad de existencia de nichos en los municipios 

de Ortega, Coyaima y Chaparral. En el resto del departamento de Tolima se proyecta una 

probabilidad no mayor al 50% en un área 9.524km2 que cubre el 40,42% del territorio. Se 

presenta una conexión entre los municipios que componen la cuenca alta y media del Rio 

Magdalena, con una probabilidad de existencia de nichos menor al 25% en altitudes por 

debajo los 1100 m.s.n.m. 
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Figura 4-7.  Modelo de distribución para Colombia de L. heveae y distribución de plantaciones de 
acuerdo al censo nacional cauchero 2014(datos obtenidos de CCC, 2015). Categorías de 

probabilidad (P) de existencia de nichos Blanco: No sustentable (P=0), Azul: Bajo (P<25), Verde: 
Medio (25<P<50), Amarillo: Alto (50<P<60), Naranja: Muy alto (60<P<80), Rojo: Excelente 

(80<P<100), escala 1:10.000.000. Elaborado por: A. Peraza. 
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4.3. Discusión 

 

El patrón de comportamiento de L. heveae guarda relación estrecha con el comportamiento 

del clima y al ciclo foliar de las plantas de Hevea brasiliensis con características muy 

similares en las plantaciones evaluadas en Guaviare (Colombia), y a los resultados de las 

diferentes publicaciones en Brasil. En general las poblaciones de L. hevea disminuyen 

hacia la época seca cuando sucede la defoliación natural de las plantas hacia los meses 

de junio y julio en latitudes del sudoeste de Brasil, mientras en Colombia en la zona de 

evaluación en el departamento de Guaviare se determinó que sucede de noviembre a 

enero. De forma similar la mayor densidad poblacional de la chinche de encaje ocurrió 

entre los meses de marzo a mayo y de agosto a octubre los periodos entre los meses con 

mayor precipitación y la época seca. En Guaviare, los meses que presentaron la mayor 

densidad poblacional se caracterizaron por presentar una temperatura promedio de 

25°C±1 (temperatura máxima 33°C ±0.5/ temperatura mínima 20°C ±1), una humedad 

relativa promedio de 85% ± 2, con una precipitación entre 200 a 400 mm. El rango 

temperatura se considerar óptima para el desarrollo del ciclo de vida de acuerdo a la 

publicación de Cividanes, et al (2004a) quienes demostraron que a una temperatura 

constante de 25°C el ciclo de vida tiene una duración de 40,1 ± 4,20 días para machos, 

39,3 ± 4,17 días para hembras y un promedio de 101,7 ± 14,40 huevos por hembra.  

 

Segóvia (1985) en el municipio de Rosario- Oeste (Mato Grosso) entre julio de 1980 y 

diciembre de 1981, en plantas del clon IAN 873, determino que las poblaciones de L. 

heveae presentaron en los meses de agosto y diciembre picos poblacionales cuando se 

presentó una temperatura media de 31°C. En los meses de enero y julio las poblaciones 

fueron bajas y los individuos observados de acuerdo con la autora permanecían poco 

activos, principalmente en la parte media de la copa en una temperatura media de 26°C. 

A media que transcurre el mes de julio las poblaciones presentan un descenso a causa de 

la senescencia foliar, que coincide con la época seca y más fría con una temperatura media 

de 17°C y una humedad relativa que pasa de un promedio anual del 60% a una media 

32%. 
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La configuración de la plantación y su entorno posiblemente marcaron las diferencias en 

la densidad poblacional de L. heveae presentados durante la evaluación. De acuerdo a la 

descripción realizada por Bonadie, et al (2012), quienes indican que la densidad del cultivo 

genera variaciones del microclima, siendo las plantaciones con espacio entre plantas 

reducido las que presentan un microclima más húmedo conformando una gran masa de 

agua, en comparación con plantaciones de menor edad después siembra o con mayor 

espaciamiento.  

 

Para L. heveae no se ha descrito de manera analítica el efecto de la densidad de siembra 

y el microclima al interior de una plantación, sin embargo el comportamiento encontrado 

en las plantaciones evaluadas señala la existencia del efecto de la densidad de siembra. 

En Brasil, plantaciones en sitio definitivo, presentan un arreglo tradicional con un distancia 

entre plantas de 2,5m y 8m entre surcos (Souza, 2015). En Colombia se pueden encontrar 

arreglos con una distancia entre plantas 2,8 m y de 7m entre surcos, pero pueden variar 

de acuerdo al criterio del agricultor quien decide el diseño de su trazado dependiendo de 

sus objetivos, necesidades y condiciones del terreno (Cenicaucho- Corpoica, 2013), como 

en la plantación 2 que presentan un arreglo de 5x5m.  

 

La densidad de la plantación 2 sumado a los límites con zonas de bosque sin intervención 

(zona de reserva), fuentes de agua lenticas y loticas permite confinar una gran cantidad de 

agua que permite mantener la temperatura en comparación a una zona abierta (Bonadie, 

et al 2012), como la plantación 3 que se caracterizaba por limitar con suelos con escasa 

vegetación destinados a la ganadería, amplia distancia entre copas permitiendo una mayor 

evapotranspiración y circulación de aire. 

 

 Un ejemplo del efecto de la densidad plantas de caucho sobre poblaciones de insectos 

fue el estudio realizado por Abbud Righi, et al, (2013) sobre la infestación de Leucoptera 

coffeella Guérin-Mèneville 1842 (Lepidoptera: Lyonetiidae) en arreglos agroforestales con 

plantas café (Coffea arabica). Esta investigación se realizó en Piracicaba (São Pablo), zona 

geográfica con un clima correspondiente a la región subtropical, con plantas de caucho del 

clon PB 235 establecidas en 1991 con distancia entre plantas de 2,5m y entre surcos de 

8m. Las plantas de café fueron establecidas en 2002 en arreglos con respecto a las plantas 

de caucho a distancias de 13,7 a 2,3 m hacia al interior de la plantación y hacia el exterior 



90 Caracterización de Leptopharsa heveae Drake & Poor, 1935 (Heteroptera: 

Tingidae) en la región cauchera del departamento de Guaviare  

 
 

de la plantación a distancias de 1,5 a 15,1m, comparando el comportamiento con plantas 

de café en sistema de monocultivo. Dentro de los resultados en el tiempo de evaluación 

se resalta que la irradiación disponible fue menor al 40% para las plantas al interior de la 

plantación y mayor al 80% en el exterior, un gradiente negativo en el número y área foliar 

de las hojas hacia el interior de la plantación. El porcentaje de infestación establecido como 

el número de minas por hoja fue del 43% en las plantas de café establecidas en la parte 

más interna de la plantación en comparación con las establecidas a mayor distancia en el 

exterior de la plantación que presentaron un 23% de infestación. Las plantas de café en 

monocultivo presentaron un comportamiento similar a las plantas sembradas a 1,5 y 4,9m 

en el exterior de la plantación con infestación del 19%. 

 

Durante la época seca cuando se registran las temperaturas más bajas entre 18 y 20°C en 

los municipios evaluados, las plantaciones 1 y 2 mantuvieron un mínimo de población en 

comparación con la plantación 3 que no presento registro de individuos, señalando una 

población muy baja para ser detectada por el método de muestreo implementado. Este 

resultado es similar al comportamiento L. coffeella encontrado en los ensayos realizados 

por Abbud Righi, et al, (2013), quienes señalan que en la época de bajas temperaturas 

donde la temperatura del aire alcanza los 15,6°C, las plantas de café establecidas cerca 

plantas de caucho presentan una mayor incidencia de L. coffeella cercana al 40% en 

relación a plantas de café en monocultivo que presentaron una incidencia del 20%. 

 

Las poblaciones encontradas por plantación en el departamento de Guaviare fueron bajas 

en comparación a los diferentes reportes en Brasil, donde una sola plantación puede 

duplicar las densidades encontradas para todos los estados en la época de máxima 

densidad poblacional en las tres plantaciones evaluadas. Un ejemplo es la población 

descrita por Batista et al, (2003) en Pindorama (São Pablo) una región con clima 

monomodal, en una plantación con plantas del clon PB 235 entre agosto de 1997 y julio 

de 2000, periodo en cual se determinó que en los meses de diciembre y febrero se 

presentaban las poblaciones más altas encontrando entre 37 y 50 ind/h en estado de ninfa 

y entre 7,3 y 10,05 ind/hoja en estado adulto. En la plantación 2 el mayor número de 

individuos presentado en fue en el mes de septiembre de 2013 con 16,34 ind/h en estado 

de ninfa (Grupo A 9,53 ind/h y Grupo B 6,81 ind/h) y 2,5 Ind/h en estado adulto.  
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Posiblemente además de las diferencias climáticas de las regiones de evaluación, la 

poblaciones de L. heveae en el estudio de Batista et al, (2003), se favorecieron por el 

sistema de cultivo con único clon en comparación al sistema de siembra policlonal que se 

maneja ampliamente en el departamento de Guaviare. Este sistema propone una 

alternativa de manejo que debe ser analizada partiendo de resistencia por no preferencia 

expuesta por Lara y Tanzini, (1997) y los resultados de Souza, et al (2013) y Souza, (2015) 

quienes afirman que L. heveae presenta una mayor preferencia por materiales con 

parentales de origen asiático.  

 

En plantaciones con niveles bajos de población (0-2 ind/hoja) o durante los periodos enero-

marzo y junio-agosto puede realizarse aplicaciones de hongos entomopatógenos. Sin 

embargo, si no se mantiene la evaluación constate y se espera a que las poblaciones de 

la chinche lleguen a altas poblaciones (> 5 ind/hoja) como ocurre en los periodos de marzo-

mayo y agosto-noviembre se recomienda hacer uso de sustancias químicas, que permitan 

una medida de choque que disminuyan las poblaciones (Fonseca, 2007). 

 

Souza (2015) propone realizar prácticas de manejo con alternativas como el uso de 

productos con ingrediente activo hongos entomopatógenos, en el periodo entre agosto y 

septiembre, de manera que se anticipe el incremento de las poblaciones de L. heveae. De 

esta manera se recomienda para zona de evaluación en Guaviare iniciar la intervención de 

las poblaciones en los meses en los cuales la población inicia el incremento con 

aplicaciones de productos con Beauveria bassiana y Metarhizium anisopliae que de 

acuerdo con Tanzini (2002) pueden alcanzar una eficacia en campo. En Colombia fueron 

evaluados en condiciones de campo en una plantación en el municipio de El Retorno 

(Guaviare) donde después de 8 días de aplicación, el tratamiento del producto con M. 

anisopliae presentó una eficacia total del 77% comparado con la población existente antes 

de aplicación, pasando de 19,9 a 2,6 ninfas/hoja y de 5,5 a 1,4 adultos/hoja mientras el 

tratamiento B. bassiana presentó una eficacia total de 31,5% disminuyendo de 10,2 a 4,5 

ninfas/hoja y de 9,7 a 4,9 adultos/hoja (Peraza, et al, 2016). 

 

No existen productos con registro en Colombia dirigidos a L. heveae, pero de acuerdo a 

investigaciones desarrolladas en Brasil se pueden usar productos comerciales con 

ingrediente activo Deltametrina con dosis de 0,2 l/ha con aplicación complementaria de la 
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aplicación de productos con ingrediente activo Metarhizium sp. después de 8 a 15 días de 

la aplicación del ingrediente químico. De la misma manera se pueden implementar 

productos con ingredientes activos como metamidofos 1,0 L/ha, monocrotofos 0,4l/ha 

(Souza, 2007), Lamda-Cyhalotrina 0,45l/ha o Deltametrina con dosis de 0,2 l/ha, utilizando 

como complemento entre 15 a 20 días después de aplicación productos con Beauveria 

bassiana (Tanzini, et al, 2002). 

 

Los modelos de distribución son una herramienta que permite hacer un acercamiento a la 

distribución potencial de una especie de interes, pero deben ser interpretados 

considerando factores climáticos y las interaciones bióticas (Montemayor et al, 2014). La 

distribución obtenida en el mocelo 4 señala una predicción de existencia de nichos mayor 

al 60% en diferentes áreas dentro de los nucleos de producción a nivel nacional. Esto no 

quiere decir que L. heveae este establecida en todas las zonas productoras, al igual que 

se afirme la presencia de esta especie en toda el área de las regiones de la Orinoquia y 

Amazonia, donde el 80% del área presenta probabilidades de existencia de nichos 

mayores al 80%. La información generada nos permite identificar áreas en las cuales L. 

heveae tiene la capacidad de invasión y dispersión.  

Las variables que permitieron la definición del modelo 4, corresponde al comportamiento 

limitante de las variables de temperatura y precipitación vistos en el análisis de fluctuación. 

La variable BIO4 que hace referencia a coeficiente de variación de la temperatura es 

fundamental para establecer los momentos de mayor densidad poblacional, que en el caso 

de L. heveae bajo condiciones ambientales del departamento de Guaviare, se presento en 

los meses de septiembre a noviembre y de marzo a mayo. Las variables BIO6 y BIO 18 

corresponden a la temperatura minimia en el periodo más frio y a la precipitación en el mes 

más caluroso respectivamente. Estas variables expresan características climáticas 

limitantes para las poblaciones, que en análisis realizado en el departamento de Guaviare 

fueron observaras durante los meses de noviembre a febrero cuando las plantas de H. 

brasiliensis transcurren en el proceso de defoliaci- refoliación y la época seca con las 

temperaturas más altas (37,4°C), míminimas (18°C) y una precipitación por debajo de los 

200mm/mes. 
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Los modelos pueden subestimar áreas de invasión potencial, por que durante un período 

de tiempo corto como el que pude con llevar una invasión, los cambios climáticos en un 

nicho pueden variar a condiciones desfavorables para la especie invasora limitando su 

establecimiento (Broennimann, et al, 2007). Sin embargo, el modelo 4 nos permite 

evidenciar el potencial que tiene L. heveae de llegar a invadir los nucleos de producción 

en diferentes zonas del país, tomando una importancia relevante las acciones antrópicas 

derivadas de la expación del área de siembra de Hevea brasiliensis y las practicas de 

manejo fitosanitario. En futuros modelos se deben considerar otras variables ambientales 

y el efecto del cambio climático en la distribución de L. heveae al igual que en su 

hospedante. 

 



 
 

 

5. Conclusiones generales 

 

1. Se confirma y registra la presencia de la especie Leptopharsa heveae Drake & Poor 

1935 asociada a plantas Hevea brasiliensis en Colombia y se actualiza el estatus de la 

especie para el país.  

 

2. Las poblaciones naturales de L. heveae en el departamento del Guaviare, están 

mediadas por la presencia de H. brasiliensis, arreglos agronómicos propios de cada área 

productiva de caucho natural y el control dirigido a la especie, el cual debe iniciarse antes 

de los periodos de incremento de la población de marzo a mayo y de agosto a octubre, 

cuando se presentan una temperatura promedio de 25°C±1 (temperatura máxima 33°C 

±0.5/ temperatura mínima 20°C ±1), una humedad relativa promedio de 85% ± 2, con una 

precipitación entre 200 a 400 mm.  

 

3. Leptopharsa heveae del Guaviare está constituida por insectos con menor tamaño 

corporal cuando se compararon con la especie descrita originalmente en Brasil.  

 

4. Los modelos de distribución geográfica para L. heveae en Colombia permiten estimar 

que la especie puede ocupar todos los nichos aptos para el desarrollo del cultivo de 

caucho natural, así como los núcleos de producción  

 

5. El género Leptopharsa perteneciente a la familia Tingidae en Colombia presenta 

especies registradas principalmente en el departamento de Antioquia, aunque con 

registros en áreas aisladas la Isla de Gorgona, Ciénaga (Magdalena) y para L. heveae 

en el departamento de Guaviare.  

 



 
 

 

A. Anexo: Requerimientos para el 
cultivo del caucho 

 

Requerimientos necesarios para el buen desarrollo del cultivo del caucho de acuerdo con 
Torres, 1999; Delabarre y Benigno, 1994. 

Requisito de uso de la tierra Calificación por factores 

Cualidad de la tierra 
Factor de 

diagnóstico 
Unidad Óptimo 

Con 
limitaciones 

No óptimo 

Altitud Clima Msnm 0-1200 1200-1500 >1500 

Régimen temperatura Temperatura media °C 25-28 
20-25 <20 

28-30 >30 

Régimen de vientos Velocidad viento km/hora 0-10 10-12 >12 

Humedad disponible 

Precipitación anual Mm 2000-3000 
1500-2000 <1500 

3000-4000 >4000 

Distribución lluvias días/años 125-150 - - 

Humedad relativa % 70-80 
60-70 <60 

80-90 >90 

Luminosidad Brillo solar horas/año 1650 - - 

Topografía 
Pendiente % 0-7 7-25 >25 

Pedregosidad % 0-15 15-55 >55 

F
e
rt

il
id

a
d

 d
e
l 
s

u
e
lo

 

Disponibilidad de 
oxígeno para las 

raíces 
Drenaje del suelo Clase 4 

3 1 y 2 

5 6 

Disponibilidad de 
nutrientes 

Reacción pH 4,5-5,5 
4,4-4,1 <4,1 

5,6-6,0 >6,0 

N % >0,25 0,10-0,25 <0,10 

P (ppm) >30 15-30 <15 

K (me/100g) >0,30 0,15-0,30 <0,15 

Ca (me/100g) >6,0 3,0-6,0 <3,0 

Mg (me/100g) >1,0 0,4-1,0 <0,4 

Mn (ppm) >1,0 - <1,0 

Fe (ppm) >4,5 2,5-4,5 <2,5 

B (ppm) >0,6 - <6,0 

Mo (ppm) >0,1 - < 0.1 

Zn (ppm) >1,0 0,5-1,0 <0,5 

Cu (ppm) >0,2 - <0,2 

Capacidad de 
retención de 
nutrientes 

M.O % 3-4 2-3 <1 

C.I.C 
meq/100g 

suelo 
20-30 10-20 5-10 

Textura Clase 4, 5 y 6 
3 1, 2 

7, 8 y 9 10, 11 y 12 

Condiciones de 
enraizamiento 

Profundidad efectiva 
del suelo 

cm >150  <150 

Nivel freático cm >150  <150 



 
 

 

B. Anexo: Holotipo Leptopharsa heveae 
 

 
 

Leptopharsa heveae Drake & Poor, 1935 Holotipo. Macho. Colección C. J. Drake National 
Museum of Natural History, Smithsonian Institution. Vista A. Dorsal. B. Lateral. Fotografias: 

Rachel Osborne, Thomas J. Henry, Systematic Entomology Laboratory ARS, USDA, MRC-168 
c/o National Museum of Natural History, 2016.  

A 

B 
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C. Anexo: Carta de aceptación de 
material entomológico. 

 



 
 

 

 

D. Anexo: Material de herbario de H. 
brasiliensis  

 

 

 

Hojas de H. brasiliensis recolectadas por Schultes, 1945. A. Rio Loretocayú, Amazonas, 

Disponible en: Herbario Virtual SINCHI©. B. Rio Atacuarí, Disponible en: Colecciones 

Virtuales ICN-UN©. Consultado: Abril, 2016. 

 

 

 

 



 
 

MEFLG. Museo entomológico Francisco Luis Galleo. CTNI. Colección Taxonómica Nacional Luis María 
Murillo. ICN-MHN. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia 

E. Anexo: Especies descritas para 
Colombia en Lace bugs database 
Guilbert, (2015) 

Especie Descriptor 
Colección con 

ejemplares 

Acanthocheila armígera (Stål, 1858) MEFLG, CTNI 

Amblystira fuscitarsis Champion, 1897 NE 

Amblystira pallipes (Stål, 1858) NE 

Corythaica costata Gibson, 1919 NE 

Corythaica cyathicollis (Costa, 1864) MEFLG, CTNI 

Corythaica monacha (Stål, 1858) NE 

Corythaica smithi Drake, 1921 NE 

Corythucha championi Drake & Cobben, 1960 MEFLG 

Corythucha fuscomoculata (Stål, 1858) MEFLG 

Corythucha gossypii (Fabricius, 1794) MEFLG, CTNI 

Dictyla loricata (Distant, 1888) NE 

Dictyla monotropidia (Stål, 1858) MEFLG, CTNI 

Eurypharsa nobilis (Guérin-Méneville, 1844) NE 

Gargaphia acmonis Drake & Hambleton, 1945 NE 

Gargaphia deceptiva (Drake & Bruner, 1924) NE 

Gargaphia lunulata (Mayr, 1865) CTNI 

Gargaphia nigrinervis impedita Drake & Hambleton, 1944 NE 

Gargaphia nigrinervis Stål, 1873 MEFLG, CTNI 

Gargaphia opima Drake, 1931 NE 

Gargaphia patricia (Stål, 1862) CTNI 

Gargaphia sanchezi Froeschner, 1972 MEFLG, CTNI 

Gargaphia trichoptera Stål, 1879 NE 

Leptobyrsa decora Drake, 1922 MEFLG, CTNI 

Leptocysta sexnebulosa (Stål, 1858) NE 

Leptodictya (Hanuala) bambusae Drake, 1918 NE 

Leptodictya (Hanuala) 
colombiana 

Drake, 1928 NE 

Leptodictya (Hanuala) laidis Drake & Hambleton, 1945 NE 

Leptodictya fuscipes Froeschner, 1989 MEFLG 

Leptopharsa elegantula Stål, 1873 NE 

Leptopharsa gibbicarina Froeschner, 1977 MEFLG, CTNI 

Leptopharsa madrigali Froeschner, 1989 MEFLG, ICN-MHN 

Leptopharsa reflexa Froeschner, 1989 NE 

Phatnoma barberi Drake, 1941 NE 

Phatnoma varians Drake, 1922 NE 

Pleseobyrsa chiriquensis (Champion, 1897) MEFLG 
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MEFLG. Museo entomológico Francisco Luis Galleo. CTNI. Colección Taxonómica Nacional Luis María 
Murillo. ICN-MHN. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia 
 

Pleseobyrsa nigribasis Froeschner, 1991 NE 

Teleonemia absimilis Drake & Hambleton, 1944 NE 

Teleonemia aterrima Stål, 1873 NE 

Teleonemia carmelana (Berg, 1892) NE 

Teleonemia elevata (Fabricius, 1803) NE 

Teleonemia limbata Stål, 1873 NE 

Teleonemia prolixa (Stål, 1858) MEFLG 

Teleonemia prunellae Drake & Hambleton, 1946 NE 

Teleonemia quecha Monte, 1943 NE 

Teleonemia tricolor (Mayr, 1865) NE 

Teleonemia validicornis Stål, 1873 NE 

Tingis (Tingis) colombiana Drake, 1929 NE 

Ulocysta praestabilis Drake & Hambleton, 1945 NE 
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