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1. RESUMEN 

El presente trabajo se efectuó en el poblado de Tete1a 
del Volcán, Morelos y comprende un estudio acarofaunrstico 
del follaje de los principales frutales que se producen en la 
regi6n (aguacate. varo Hass y criollo, durazno "de guía" y gr!!, 
nada china), así como del follaje de algunas plantas silves
tres presentes en las Huertas H-l, H-2 Y H-3. Las especies 
colectadas en los frutales son:Oligonychu~ (Oligonychu~l pun~ 

cae (Hirst), Oligonychu~ (Homonychu~l pe~~eae Tuttle, Baker y 
Abbatiel10, Eotet~anychu~ lewi~i (McGregor) (ACARI : TETRANY
CHIDAE); Ambll/Hiu~ hibüci (Chant), Typhlod~omu~ co~nu~ De 
Leon (PHYTOSEIIDAE); Calepit~ime~u~ mue6ebec~i Keifer (ERIO
PHYIDAE); Tydeu~ (Tydeu~l caudatu6, Duges Pa~alo~~y¡a sp 
(TYDEIDAE) y Agi6temu~ a~cypau~u6 (STIGMAEIDAE). 

En este trabajo se reporta por primera vez a Oligony
ChU6 pe~~eae sobre durazno y a fotet~anychu6 lewi6i sobre 

granada china. 

El estudio de fluctuación poblacional se realiz6 con 

los miembros de las familias Tetranychidae y Phytoseiidae pr~ 
sentes en los frutales, obteniendo los siguientes resultados: 

Oligonychu6 pe~6eae registró sus mayores incrementos en enero 
(H-l), mayo (H-2) y octubre (H-3); sus depredadores en mayo 
(H-l), abril (H-2) y diciembre (H-3); Oligonychu6 punicae en 
marzo (H~l y H-2), sus depredadores en mayo (H-l) y abril 
(H~2) y finalmente fotet~anychu6 lewi6i en febrero (H-l y 
H-2) Y sus depredadores en abril (H-l) y enero (H r 2). 

Se considera que esta investigaci6n aporta nuevos cono
cimientos sobre la acarofauna mexicana, sobre los datos de 
distribución y hospederas, así como del estudio de fluctua
ción poblacional realizado en esta zona fructícola. 



2. INTRODUCCION. 

En la Repdblica Mexicana se presentan una gran diversi 

dad de climas, que van desde el tropical lluvioso hasta el 

frio, dominando el cálido y templado, lo que favorece el cul

tivo de casi todo tipo de productos alimenticios como son los 

básicos, hortícolas, frutícolas, industriales, forrajeros y 

otros. A los tres primeros se les ha dado gran importancia 

por ser la base alimenticia del pueblo mexicano, entre los 

más importantes tenemos al maíz, frijol, trigo, jitomate, chi 

le, aguacate, durazno, cítricos, etc. 

Morelos es uno de los Estados que presenta gran impor

tancia agroecon6mica ya que ahí se cultivan casi todo tipo de 

productos, ocupando primordial importancia los frutales, ade

más, es de los pocos Estados que tiene una variedad climática 

tan amplia. En la regi6n Sur es donde se obtienen abundantes 

cosechas de frutos tropicales como el mango, mamey, etc., 

mientras que en la regi6n Noroeste prosperan aquellos de cli

mas templados como el durazno,aguacate, granada china y chiri 

moya, comprendiendo en esta última zona los Municipios de Ju

miltepec, Ocuituco, Tetela del Volcán y Hueyapan. (García y 

Falcon, 1977). 

Por la importancia socioecon6mica de la zona, se esco

gi6 el poblado de Tetela del Volcán para realizar el presente 

trabajo, además por su ubicaci6n en las faldas del Volcán Po

pocatépetl y sus características eco16gicas hacen a este lu

gar interesante para in"estigar problemas fitosanitarios co

mo son la proliferaci6n de plagas y enfermedades. Entre las 

plagas más importantes están los insectos y ácaros. 

Actualmente, en Acarología se ha observado un aumento 
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considerable de investigaciones, lográndose trabajos de éxi

to, ya que existen muchos ácaros que se han convertido en ve~ 

daderas plagas causando serios problemas tanto en animales c~ 

mo en plantas y hasta en el hombre mismo, situación que ha r~ 

sultado en estudios más amplios sobre su ubicación taxonómi

ca, biología, comportamiento, distribución, etc. 

Dentro del área de la Acarología Agrícola encontramos 

varias familias que presentan hábitos fit6fagos y que de alg~ 

na manera han provocado pérdidas agrícolas de consideración. 

Entre las familias más importantes de este grupo está la Te

tranychidae que presenta una distribución muy amplia y que 

por sus características biológicas, influidas por el medio 

ambiente puede reproducirse rápidamente, constituyéndose en 

una plaga potencial para cualquier cultivo. 

Estos artropodos se alimentan del jugo que extraen de 

la planta por medio de su aparato bucal estiletiforme, este 

tipo de alimentación provoca clorosis y debilitamiento gene

ral, existiendo asimismo la posibilidad de transmisión de en

fermedades. (Jeppson, et. al., 1975). 

Actualmente los tetraníquidos o arañas rojas se han 

constituido como una plaga potencial para diferentes culti

vos, haciéndose difícil su control por el tamaño tan reducido 

y su potencial biótico alto, así como la carencia de conoci

mientos sobre su biología, comportamiento poblacional y ene

migos naturales. 

El control natural está dado por algunos ácaros depre

dado~es de las familias Phytoseiidae, Ascidae, Cheyletidae y 

Stigmaeidae, consideradas las dos primeras como las más impo~ 

tantes, ya que existen algunos organismos susceptibles de ser 

cultivados masivamente y así llevar a cabo un control bioló-
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gico. También se han observado insectos depredando sobre ar~ 

ñas rojas, tales como catarinitas, neur6pteros, chinches y al 

gunos escarabajos de la familia Staphylinidae. 
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3. OBJETIVOS. 

La principal producción frutícola de retela del Volcán 

es el aguacate, durazno y granada china, aunque también enco~ 

tramos chirimoya, higo y algunos cítricos. Dada la importan

cia socioeconómica que representan los primeros frutales en 

el área de estudio, es de interés efectuar un trabajo con la 

acarofauna para realizar los siguientes objetivos: 

1) Determinar la acarofauna asociada al aguacate varo Hass y 

criollo, durazno "de guía" y granada china. 

2) Estudiar la fluctuación poblacional tanto de ácaros fit6-

fagos como de depredadores durante un ciclo anual. 

3) Colectar ácaros asociados a las plantas silvestres para 

saber si en algún momento éstas pudieran actuar como hos

pederas silvestres. 
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4. ANTECEDENTES 

Entre las actividades agricolas que se desarrollan en 

México, la fruticultura es una de las más importantes, se en
carga del cuidado y mejoramiento de los frutales para así ob

tener producciones abundantes ricas en especies y variedades. 

De los frutales que representan importancia económica para 
México se citan a los cítricos, el aguacate, durazno, mango, 

manzana, etc., cultivándose el aguacate y durazno en la zona 

de Tetela del Volcán. 

Con respecto al aguacate, Carvalho (1976) nos dice que 

" las mayores posibilidades de cultivo se tienen en zonas con 

elevaciones de cierta consideración, entre los 1 000 Y 2 000 
msnm ya que los frutos producidos en altitudes reducidas ten

drán serios problemas de comercialización, debido a que se e~ 
tablecerá una competencia en cuanto a calidad de frutos con 
las zonas de gran altitud." 

Con base en algunos estudios, se ha comprobado que de 
todas las variedades de aguacate la más comercial es la Hass 

(variedad con la que se trabaj6), cuya característica es que 
el árbol es un fuerte productor de frutos de alta calidad, 

su capacidad de adaptaci6n a diferentes condiciones eco16gi
cas es muy grande, además porque el fruto puede permanecer en 

el árbol durante un tiempo prolongado sin que se caiga ni se 
reduzca su calidad. 

Del durazno también existen algunas variedades impor
tantes, cultivándose en la zona de estudio la llamada 11 de 

guía"; Sánchez (1975) realiza un estudio preliminar sobre e~ 
te frutal en Tetela del Volcán, haciendo énfasis en los hábi
tos vegetativos tan especiales, ya que siempre presenta foll~ 
je, su época de floraci6n es en el verano y la mayor produc-
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ci6n se registra en la época invernal, situaci6n que no coin
cide con los cultivares de otros Estados del país, que pier
den el follaje y nunca hay producci6n en la temporada de in
vierno; esta situaci6n permite que las cosechas se vendan a 
precios altos redituando ingresos considerables a los agricu~ 
tores. 

En lo que se refiere a la granada china, existe poca 
informaci6n sobre su cultivo y desarrollo, así como de las 
plagas y enfermedades que la atacan, por 10 que este trabajo 
se encamina a un estudio más profundo de los ácaros asociados 
y observaciones de los insectos que se alimentan de ella, si
tuación que se hace extensiva a los cultivos antes menciona
dos. 

Para una adecuada producci6n de los cultivos, es nece
sario tomar en cuenta factores ftsicos y medio ambientales 
que van a ser determinantes para la obtención de una buena c~ 
secha, entre estos, los de mayor relevancia son: 

a) labores culturales (rastreos, barbechos, deshierbes cons
tantes, etc). 

b) los abi6ticos (temperatura, humedad relativa, precipita
ci6n, etc). 

c) los bi6ticos (plagas y enfermedades). 

En la parte correspondiente a plagas, existen varios 
grupos importantes, siendo los insectos y 'caros en los que 
se han realizado numerosos trabajos sobre ecologra, fisiolo
gía, etc. 
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Como primer punto en cualquier trabajo es conocer la 
c1asificaci6n taxonómica del organismo, 10 que ha generado la 
e1aboraci6n de diversos trabajos en los que se describe la f~ 
mi1ia, los g6neros y las especies, nombrándose además las 
plantas hospederas en que se colectaron. Entre las investig~ 
ciones de mayor relevancia tenemos la de Pritchard y Baker 
(1955), (1962-63); que dieron pauta a la rea1izaci6n de diveL 
sos estudios con acarofauna mexicana como son los de Este~a
nes (1964), Estebanes y Baker (1968) y Tutt1e, Baker y Abba
tiello (1976) entre otros. 

A la par con estos trabajos, se efectuaron observacio
nes sobre comportamiento y enemigos naturales, esto debido a 
que se observó que las poblaciones de tetran!quidos eran con
troladas por ciertos factores bi6ticos desconocidos, inicián
dose as1 diversos estudios en los que se pudo apreciar que 
otros ácaros actuaban como depredadores de arafias rojas.En
tre estos, los más importantes son los miembros de la familia 
Phytoseiidae, de los que se han realizado trabajos taxonómi
cos como el de De León (1957, 1958 Y 1959 A y B), Chant y 
Baker (1965), entre otros. La importancia de estos trabajos 
radica en el conocimiento de las especies depredadoras, ya 
que existen algunas que se pueden cultivar masivamente y li
berarlas como control biológico. (Titich, 1956; McMurtry y 

Scriven, 1966 A). 

Con base en los trabajos anteriormente descritos se 
han realizado estudios ecológicos que nos proporcionan un p~ 
norama amplio sobre los ácaros perjudiciales y su control n~ 
tura1, como es el de McMurtry y Johnson (1966) quienes trab~ 
jan con el ácaro del aguacate Ol~gonychy~ pun~cae (Hirst) y 
su depredador Ambly~e~u~ hib~~c~ (Chant); además se han rea
lizado otras investigaciones sobre la interacción de fit6fa
gos y depredadores bajo condiciones especIficas, asimismo so 
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bre algunos factores de la planta hospedera que podrían limi
tar el crecimiento de la pob1aci6n de fit6fagos y depredado
res. (McMurtry y Johnson, 1965; t.lc~Iurtry y Scriven, 1966, 

1968; McMurtry, 1970.) 

En México se han hecho diversos trabajos con ácaros fi 

t6fagos, algunos de ellos han aportado conocimientos sobre la 
acarofauna de distintas zonas agrícolas, haciendo énfasis en 
las hospederas, así tenemos a Byerly (1971) quien trabaj6 con 
la acarofauna de árboles frutales, plantas de sombra, ornamen 
tales, etc., en la Mesa Central y otros Estados de la Repúbl~ 
ca; De Abiega (1981) trabaja sobre el control químico de la 
araña roja del durazno en la zona de Aguascalientes; Ramírez, 
Martínez y Palacios (1981) realizan un estudio acarofaunísti
co en Tete1a del Volcán, Mor., realizando también ensayos de 
control químico contra los ácaros presentes en los frutales. 

Por otra parte, la Dirección General de Sanidad Vege

tal (1979, 1981) proporciona una lista de ácaros fitoparási
tos tanto por familias como por cultivos, mencionando su dis

tribuci6n en la República Mexicana. 

Otro trabajo realizado en la zona de Tetela del Volcán 
es el de Martínez y Ramírez (1983) quienes trabajan con mie~ 
bros de la familia Phytoseiidae, realizando un estudio pobl~ 
cional de estos depredadores, en el que se conoce los meses 
de mayor o menor incidencia. 
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5. DATOS GEOGRAFICOS. 

5.1 DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO. 

El presente trabajo se realiz6 en Tetela del Volcán, 
Morelos, este poblado es cabecera municipal y colinda con lo. 

Municipios de Ocuituco y Zacualpan de Amilpas, su superficie 

es de 98.5 Km2 , y se localiza en la regi6n Noreste del Esta
do, a los 18°54' latitud Norte y a los 98°45' longitud Oeste, 

con una altitud de 2 200 msnm. (Ver Mapa 1) (Vidal, 1976; Ra
mirez, Martinez y Palacios, 1981). 

El sistema orográfico está constituido por un conjunto 
de serranías que se desprenden del Volcán Popocatépetl, en

contrándose por el Norte la Sierra de Yocontepec que se pro
longa hasta el Sur para dar lugar a los estrechos Valles de 

Zacualpan. Al Oeste se localizan los cerros de Jumiltepec y 
Ocaxaltepec; por el Sur están varios cerros que se destacan 

por su vegetaci6n de encino que marca una zona de transici6n 
del clima cálido al templado. 

El tipo de vegetaci6n que predomina en Tetela del Vol
cán y sus alrededores son asociaciones de pino-encino hacia 
las partes más altas, encontrándose también madroño (A~bu

.tUll sp), sabinos (Ta.xodium sp), ailes (Atnull sp) y diversas 
plantas herbáceas y arbustivas. (Rzedowski, 1981; Sánchez, 

1975) . 

5.2 DATOS CLIMATOLOGICOS. 

La mayor precipitaci6n se registra durante los meses 
de mayo a septiembre, siendo septjembre el de mayor precipi-
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taci6n, con un total de 262.12 mm; los meses de secas son de 

octubre a abril, siendo febrero el que registra la menor pr~ 

cipitaci6n con 5.24 mm, la precipitaci6n anual es de 1 239.05 
mm. (Garcra, 1981). 

Los datos de temperatura se tomaron de un promedio de 
10 años, registrándose el mayor incremento en el mes de mayo 

y el menor en diciembre. (Sánchez, 1975). 

Asimismo, Garcra (1981) cita que en Tetela del Volcán 

se presenta un tipo de clima (A)c(wZ) (w)ai;que corresponde 

al semicá1ido con temperatura media anual entre los 18° y 

22°C con poca osci1aci6n y es el más húmedo de los subhúme

do s. (Ver Cuadro y Gráfica 1). 

Dada la importancia que representa para. una investiga

ci6n los datos climatol6gicos del área de estudio, se consi
dera necesario mencionar que los utilizados en este trabajo 

fueron tornados de bibliografia (Sánchez, ]975; Garcra, 1981), 
debido a que en Tetela del Volcán ya no existe la estaci6n 

climato16gica que había anteriormente y no se encontr6 otra 
cercana en la que por lo menos coincidiera la altitud en que 
se localiza rete1a del Volcán. 
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6. 1-lATER IALES y METODOS 

Para establecer un programa adecuado de colectas, se 

realizaron muestreos previos en Tetela del Volcán, con el fin 

de determinar el número de huertas por trabajar y si en cada 

una se encontraban los frutales problema que son aguacate varo 

Hass y criollo, granada china y durazno "de guía". Se desig

naron un total de tres huertas familiares, por haber mayor f~ 

cilidad de acceso y por presentar las características peculi~ 

res de la presencia de ácaros, además que era menos probable 

que las asperjaran por ser de tipo familiar. La descripci6n 

de las tres huertas se cita a continuaci6n: 

HUERTA l. 

Es una huerta familiar que se encuentra dentro del poblado, 

de aproximadamente una hectárea de superficie cultivable, los 

agricultores realizan asociaciones de frutales como aguacate 
varo .Hass, granada china, chirimoya, durazno, higo, cítricos, 

etc., en ese orden de importancia, aparte en el terreno libre 

siembran algunas veces maíz, frijol, alfalfa, chícharo, etc. 

HUERTA 2. 

Se encuentra dentro del poblado, es una pequeña huerta fami

liar de aproximadamente media hectárea, cercana a casas habi
taci6n, aquí únicamente encontramos aguacate criollo y duraz

no, no se siembra otro tipo de cut'tivo en el terreno libre. 

HUERTA 3. 

Esta huerta se encuentra en los alrededores del poblado, se 
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localiza en el Km. 11 del camino Tetela del Volcán-Zacualpan 

de Amilpa$, está distribuída entre la ladera de un monte pe

queño, cercana al bosque de pino-encino; los agricultores 

siembran diversos frutales como el aguacate criollo, durazno, 

capulín, per6n, granada china y anualmente maíz y frijol, au~ 

que cabe aclarar que por lo mismo agreste del terreno estos 
cultivos no están lo suficientemente cuidados, además, la ma

leza cr~ce rápidamente e invade casi todo el terreno cultiva

ble. En forma silvestre encontramos zarzamora. 

A cada huerta se le asign6 una sigla para el mejor ma

nejo de la informaci6n, quedando como H-1, H-2 Y H-3; poste

riormente se procedi6 a determinar las UNIDADES DE ~ruESTREO. 

en cada una para así realizar un muestreo al azar simple, mos 

trando estos datos a continuaci6n: 

H-1 - Ocho UNIDADES DE MUESTREO (árboles) de aguacate varo 

Hass y cuatro de granada china. 

H-2 - Tres UNIDADES de aguacate criollo y dos de durazno. 

H-3 - Cuatro UNIDADES de durazno. 

Posteriormente se estableci6 un calendario de mues

treos, saliendo de colecta cada quince días, realizando esto 
durante un período de año y medio, los primeros seis meses se 

utilizaron para la identificación de las especies tanto fit6-

fagas como depredadoras, lo mismo de frutales como de plantas 

silvestres y en el año restante se desarrol16 el estudio de 

fluctuaci6n poblacional de los ácaros. 

De cada UNIDAD DE ~ESTREO se tomaron diez UNIDADES 

MUESTRALES (hojas) las cuales se trasladaron al laboratorio 

en bolsas de polietileno con aire para evitar la maceraci6n 
de la acarofauna; cada bolsa llevaba su etiqueta con todos 
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los datos de colecta, se hicieron además anotaciones en la li 

breta de campo sobre las características de las huertas, la 

presencia de plantas silvestres, de insectos perjudiciales a 

los cultivos, etc. 

Las plantas silvestres se colectaron en H-l y H-3 sien 

do esta última la que present6 mayor cantidad de plantas, en 

H-2 no se colectaron ya que estaba libre de maleza. Este ma

terial se dividi6 en dos partes; el follaje se introdujo en 

bolsas de polietileno con sus datos de colecta y así se tran~ 

ladó al laboratorio, la otra parte se coloc6 en prensas botá

nicas, con una etiqueta para la anotación de datos y caracte

rísticas correspondientes, para facilitar su manejo se enume

raron y se registraron en la libreta de campo. 

Cuando las plantas estuvieron secas se montaron en pa

pel cartulina blanco de 30 x 40 cms y se enviaron a identifi

cación con la Biol. Gilda Ortíz del Departamento de Botánica 

de la Universidad Nacional Aut6noma de México. La colecta de 

malezas se llev6 a cabo s6lo durante los meses de lluvia, ép~ 

ca en que fué más notoria su presencia. 

Cuando el material colectado se encontr6 en el labora

torio, los ácaros se extrajeron de las hojas con ayuda de un 

microscopio estereoscópico Carl Zeiss, estiletes muy finos y 
pinceles del No. 00000; los ácaros extraídos fueron montados 

en laminillas con liquido de Hoyer, este medio de montaje es 
el más adecuado para ácaros, siendo sus componentes citados a 

continuaci6n: 

Agua destilada 20 mI. 

Goma arábi~a amórfica 30 gr. 

Hidrato de cloral 200 gr. 
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Glicerina 20 mI. 

Todas las sustancias se mezclan en ese orden, dejando 

que la Goma arábiga am6rfica se diluya lentamente por sí sola. 

Los ácaros que se separaron fueron montados tanto dor

sal como ventralmente, a excepci6n de los machos de la fami

lia Tetranychidae, los cuales fueron colocados lateralmente, 

con el fin de que el aparato genital (edeago) saliera y qued~ 

ra bien definido su contorno, ya que es la estructura de ma

yor importancia taxon6mica. 

Las laminillas se colocaron en una estufa a una tempe

ratura aproximada de 40°C, por un lapso de 4 o 5 días, esto 

se hizo con la finalidad de que la grasa que quedaba en el 

cuerpo se disolviera y quedaran aclaradas todas las estructu

ras, asimismo, las laminillas se ~tiquetaron con todos los d~ 

tos de colecta. Después de uno o dos meses, las preparacio

nes se sellaron con Bálsamo de Canadá para evitar la deshidr~ 
tac i6n. 

Los ácaros fueron identificados con ayuda de un micros 

copio de contraste de fases Carl Zeiss y claves taxon6micas 
adecuadas, los que no pudieron ser identificados en el labor~ 

torio se enviaron con el Dr. Edward W. Baker del Insect 

Identification and Beneficial Insect Introduction Institute, 

en Beltsville, Maryland, E.U.A. y con el Dr. Evert E. 

Lindquist del Biosystematics Research Institute de Otawa, 
Canadá. 

Una vez conocidas las especies asociadas a cada culti

vo, se decidi6 trabajar con las familias de mayor importancia 

econ6mica y que con mayor frecuencia se colectaron, siendo en 
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este caso la Tetranychidae y Phytoseiidae. 

A partir de junio de 1981 hasta mayo de 1982 se reali

zaron censos de todos los ácaros en sus diversos estados de 

vida, para llevar una estadística poblacional por mes y asi 

determinar cuando fueron más abundantes o cuando baj6 el ni

vel poblacional, esto se facilit6 con la elaboraci6n de cua

dros de número total de individuos, de porcentajes y gráficas. 
Como en ocasiones hubo mucho material acaro16gico y era casi 

imposible montar todo, se extrajo con el pincel a los ácaros 

y se conservaron en frascos viales con alcohol al 70%. 

Otras actividades fueron la observaci6n y colecta de 

insectos perjudiciales a los cultivos, estos se mataron en 

frascos con acetato de etilo o directamente en alcohol al 70%, 

su identificación a familia se Ilev6 a cabo con ayuda del mi

croscopio estereoscópico y claves taxon6micas, las especies 

fueron determinadas por comparaci6n con la Colección Entomo

l6gica de la Direcci6n General de Sanidad Vegetal y otras es

pecies de lepid6pteros se enviaron al Dr. Carlos Beutelspacher 

del Departamento de Zoología del Instituto de Biología de la 

Universidad Nacional Aut6noma de México. 
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7. RESULTADOS 

De la acarofauna colectada se obtuvieron 22 especies, 

algunas de ellas fit6fagas y otras depredadoras, siendo las 

familias Tetranychidae y Phytoseiidae más abundantes que 

otras, por lo que se decidi6 seguir con un estudio de fluctua 

ción poblacional durante un ciclo anual. 

En los cuadros 2, 3 Y 4 se proporciona la lista de las 

especies colectadas en los diferentes frutales de las tres 

huertas estudiadas; los cuadros se dividieron en ácaros fit6-

fagos y depredadores. De estos cuadros, podemos apreciar que 

en H-l fué donde se present6 la mayor cantidad de especies, 

siguiendo en orden decreciente H-3 y H-2. 

Se observó que en H-1 y H-3 los agricultores solían h~ 

cer asociaciones de maíz y frijol en el terreno liBre, lo que 

provocaba la proliferación de las plagas, por otra parte, la 

competencia por alimento y luz impedía el desarrollo adecua

do de los cultivos. En estas dos huertas se colectaron áca

ros en plantas silvestres, indicándose sus especies en el 

cuadro 6. 
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N 
O 

H u E 

ACAROS FITOFAGOS 

AGUACATEa 

QIiQonrcl!y. (O!'ft!!rchu.) RIIIliiu (HI"t> 

OIilonxclly. (HO!!9!!XChu') p.rlla. Tuttle. 

80/1., y Abba'ieHo 

TETRANYCHIDAE 

Ca!tpilrim.ry. my"."" K.If.r 

ERIOPHYI O A E 

TAItSONEMIDAE 

CAMER0811DAE 

GRANADA e HIN Al 

E",'rtnUhu, lIatIL (Mo.,. .... ) 

TETRANYCHI DAI 

R T A 

ACAROS DEPREDADORES 

A G U A CA T E ' 

Typfllodromu. cornu. De Leon 

Amblyuly' !!W!s.! (Cllan.) 

PHYTOSEIIDAE 

I.dM. (IIáuJ caydAly. (Dug~.) 

"YDEIDAE 

GRANADA C HIN A I 

Tr.,odromy. i2!!!!!J D. L.on 
AmblD'1yt JLItiIii ( Chon' ) 

PHYTOSEIIDAE 

IWn (IlJIIu) c.,t'. (Du~) 
TYDEIOAE 

IRYTRAEIDAE 

CUADRO 2 . P, ... ncia de 'caro. fit6'fOVOt y de

predGdoret en aguacate y Qranada -

china en H· 1. 



N 

H u E R T A 2 

ACAROS FITOFAGOS' ACAROS DEPREDADORES' 

A 6 U A C A T E' A G U A C A T E 

O1i12!!lIchYI ( Qtil2!!Uhul) Runicil (Hira.) 611I1II1IÍ11. lúILiIá (Chan. ) 

OIíEftllChul (HomOftXChu') Rer",e Tu.tle, PHYTOSEIIDAE 

80ller J Abbo'iello Txdeu. (TrdeuI) iS!yda'lIl ( DuO.') 

D U 

g,211![laubYI 

TE T R A N Y e H IDA E 

R A Z H O· D U R 

le.¡.i (McGre,ar) 6mlllUlilll biIúIii 
TETRANYCHIDAE 

CUADRO 3. Pr ••• ncia d. 'corOl fit&'., y 4e. 

predadore. en aguaca te '1 durazno 

en H - 2. 

TYDEIDAE 

A Z N O, 

(Ch,n') 

PHYTOSEIIDAE 



NI 
NI 

H u E R 

ACAROS FITOFAGOS 

A GUA CAT E' 

Olíaonychu. (l:IInw!!ychu.) perN" Tut"e. 80ker 
y AbbGtiello 

OljAonYchu' (Ol_ycby.) »ulieQ, (Hir,t) 

TETRANYCHIDAE 

TARSONEMIDAE 

D U R A Z N O, 

QIiQonychu. (Hp!!onréu!) p.ra.CM Tut ... , ••• 

'1 A~htl.1l0 

TETRANYCHIDAE 

T A 3 

ACAROS DEPR EDADORES 

AG UACAT E' 

Ambtneiu. lLIIl.lt.a (Chont) 

Pt4YTOSEIIDAE 

Aant.""" .ClDa,. 60nulez 

STleMAEIDAE 

D U R A Z N O, 

AÑ"ulyt b.!J!!!il (Cito •• ) 

PHYTOIEIIDAIE 

p.r·ltrrrla .,. 
!.UJu (Tydey.) coudatu. (Dug~.) 

TYOEIDAE 

CUADRO 4. Pr ... "cia de ácorol fftófQ90S y 

depr.dador.. In 0IUQCotl y 

durazno In H - 3. 



7.1 SISTEMATICA. 

A continuación se citan las diagnosis de las especies 

colectadas, siguiendo el orden filogenético señalado por 

Krantz, 1978. 

Familia Phytoseiidae Berlese 

DIAGNOSIS: Esta familia es cosmopolita, presentan diversos 

hábitos alimenticios, algunos son estrictamente carnívoros 

pero otros se pueden alimentar de néctar o polen de las plan

tas, últimamente se les ha dado gran importancia en el con

trol bio16gico de ácaros fit6fagos. (Krantz, 1978). 

La quetotaxia dorsal es de gran importancia taxon6mica, tanto 

para la diferenciaci6n de tribus como para la de los géneros; 

las sedas son denominadas: verticales, prolaterales, sublat~ 

ral 1, dorsocentrales, mediolaterales, sublaterales 11, post

laterales y clunales, otras estructuras importantes son la 

disposici6n de las placas y sedas ventrales, así como la es

permateca que se localiza entre las coxas 3 y 4. ( ver Figs. 

1 y 2). 

De esta familia se colectaron cinco especies, Amblq -
~eiu~ hibi~ci (Chant), Typhlod~omu~ co~nU4 De Leon, Meta~~iu 

lu~ prox. occidentali~ (Nesbitt),Ambly~eiu~ lugub~i~ Chant 

y Baker y Ámbly~eiu~ 4abali (De Leon). 

Á. hibi~ci fué la más abundante y estuvo presente en 

todos los frutales y en algunas plantas silvestres, T. co~nu~ 

s610 se present6 en algunos frutales; mientras que las tres 

especies restantes se colectaron en plantas silvestres. 

- 23 -



El estudio de fluctuaci6n poblacional se reali:6 con 
las especies presentes en frutales, A.h~b~~c~ y T. co~nu~ 

que fueron observadas alimentándose de tetraníquidos. 

G~nero Typhtod~omu~ Scheuten 

DIAGNOSIS: El g~nero Typhlod4omu4 contiene un gran nOmero de 

especies de un tipo generali:ado de fitoseidos. Pueden tener 
de 15 a 20 pares de sedas sobre el escudo dorsal, generalmen
te simples pero algunas v~ces aserradas. El escudo ventria

nal es generalmente rectangular, triangular o en forma de va
so y pueden tener de uno a cuatro pares de sedas preanales. 

Las patas pueden tener o no microsedas, la mayor1a de las es
pecies tienen siete sedas sobre la genua 11, sin embargo, 
tres especies, t4~n~va~ten~~~, p~to~u~ y tong~p~t~~ , tienen 

ocho sedas sobre la genua 11. 

Typhlod40mu~ co~nu~ De Lean 

DIAGNOSIS: Tiene ocho sedas laterales sobre el escudo dorsal 

de la hembra y L6 alineándose con D4. 
HEMBRA: Cuerpo oval; escudo dorsal de 285 p de longitud, 155 
p de ancho, suavemente imbricado con 16 pares de sedas. De 

S a 7 pares de poros (algunos especimenes tienen menos, un p~ 
ro puede estar presente sobre un lado y no en el otro); en al 

gunos especímenes S2 en ocasiones está sobre el escudo. El 
extremo anterior del peritrema alcan:ando a D1. T.a placa e~ 

ternal poco esclerosada posteriormente, aparentemente con dos 
pares de sedas; la placa genital de 64 p de ancho en su extr~ 
mo posterior; placa ventriana1 de ~2 p de longitud, 65 p de 
ancho con cuatro pares de sedas preanales y un par de poros 
grandes. El dígito fijo con dientes, el dígito movible con 

un pequeño diente en la base de la curva interna. Las patas 
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relativamente cortas; tarso IV con una macroseda terminando 

en punta sobre el basitarso de 23 p de largo, longitud del 
tarso excluyendo el pretarso 89 p. 

MACHO: Parecido a la hembra, pero S2 siempre sobre el escudo; 

escudo dorsal con 217 p de longitud y 138 P de ancho. Esper
mat6foro con el pie de 7 p de longitud y la flecha de 1~ p de 

longitud. (Ver Fig.3) (De Le6n, 1957; Chant y Baker, 1965). 

T.c.OlLnu..6 se colect6 en H-1 sobre aguacate ( PVt~ea am!. 
It"¿c.ana MilI.) Y granada china (PaM..¿6!olLa edu!ü Sins) , sin 

encontrarse en las otras huertas, también se colect6 sobre la 

planta silvestre Anoda c.1t"¿~tata(L.)en esta misma huerta. 

Chant y Baker (1965) la citan para Cuernavaca y Cuautla, More 

los, sin indicar hospedera; De Le6n (1959) la cita sobre PelL

~ea ~c.h"¿deana Nees,S..¿da ac.uta Burn,Queltc.u~ sp.,Veltbe~"¿na sp. 

y Pelt~eae amelL"¿c.ana en Tuxtla Gutiérrez, Chis., P. de Vacas, 

Hitos, Oax. Tzintzuntzan, Mich. Guadalajara, Jal. y Tepic, 

Nay. 

Género Meta~e"¿utu~ Numa 

DIAGNOSIS: Escudo posterior con el cuarto par de sedas post

laterales presentes, el tercer par ausente, las sedas subla

terales 11 están ausentes. 

Meta~e"¿ulu~ prox. oc.c."¿dentali~ (Nesbitt) 

DIAGNOSIS: HEMBRA: Quelíceros con dos dientes subapicales 

sobre el dígito fijo. Escudo dorsal de 315 p de largo y 216 
p de ancho, particularmente reticulado entre las sedas medio

laterales. Las sedas verticales y clunales relativamente co~ 

tas; sedas dorsocentrales 1 - IV alargándose progresivamente 
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de 2S a 60 p; quedando las sedas dorsales de 48 a 6S p, las 

sedas posteriores m~s largas. Peritrema no extendiéndose ha

cia adelante más allá de la seda prolateral IV. Placa ven

trianal 60 p de ancho, 100 p de largo, básicamente con cuatro 

pares de sedas preanales. Con dos pares de sedas ventrolate

rales sobre el tegumento blando. Placas metapodales prima

rias de 14 p de largo y 4 de ancho. Cuello y atrio de la es

permateca con una longitud total de 26 p Y 4 P de ancho. Basi 

tarso IV sin macroseda. 

MACHO: Placa ventrianal con tres pares de sedas preanales. 

(Ver Fig.4) (Schuster y Pritchard, 1963). 

En la descripción de la especie, Schuster y Baker no 

sefialan la presencia de un pequefio diente subapical en el dí

gito movible del quelícero, el cual está presente en nuestro 
ejemplar, por lo que se consider6 especie pr6xima. M. prox. 

o~~identati~ fué colectado sobre las plantas silvestres Sida 
a~uta y So!anum sp. en H-l y sobre Anoda ~~~tata en H-3,el 

número de ejemplares fué reducido. 

Género Ambly~eiu~ Berlese 

DIAGNOSIS: Hembras con cuatro pares de sedas anterolaterales 
sobre el escudo dorsal en todos los estados, de larva a adul

to. Escudo ventrianal con uno a tres pares de sedas preana

les, nunca más. Machos con espermadactilo simple, escudo ve~ 

trianal generalmente con tres pares de sedas preanales. En 

la mayoria de las especies, la genua 11 tiene s610 siete se

das, sin embargo, en tres especies mi~andai, evan6i y laetu6, 
la genua 11 tiene ocho sedas, la genua 111 siempre tiene si~ 

te sedas. Es un género con varias especies,de tipo generali
zado y separadas unas de otras por caracteres como son el n~ 

mero y longitud de las sedas, tamafio y forma de la espermat~ 
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ca. (Chanty Baker, 1965). 

Am6Iy4e¡u~ h¡b¡~e¡ (Chant) 

DIAGNOSIS: Quelíceros de 25 p, de largo, con cerca de tres 

pequeños dientes subapicales sobre el dígito fijo y uno sobre 
el d1gito movible. Escudo dorsal de 315 p de longitud y 210 

P de ancho, con cuatro pares de sedas dorsocentrales. Sedas 
verticales de 28}J, dorsocentrales I-III de 17 p, IV de 19 p; 

clunales 8)l, prolaterales I 36}J, 11 28)l, III 34 p, IV 48 

p; postlaterales I 16 p, II Y III 28 p, IV 34 p, V 60 p; se
das promediolaterales de 17 p; postmediolaterales 25 p; subl!!. 

terales I y 11 16 p; todas las sedas simples, excepto las 
postlaterales V, que son débilmente aserradas. Peritremas ex 

tendiéndose a la base de la prolateral l. Placa ventrianal 
de 70 )l de ancho, 110}J de laTgo, con tres pares de sedas 
preanales y un par de poros elípticos. Placas metapodales 

primarias de 25 p de longitud, 4 p de ancho, placas acceso

rias de 8 por 2 p. Placa genital de 95 p de ancho. Sedas me 
tapodales, pero no las placas, visibles con microscopio de 

luz ordinaria. Longitud del cuello y atrio de la espermateca 

de aproximadamente 50 p. Patas IV con la macro seda sobre el 
basitarso de 65 )l, macroseda de la genua de SO p. 
MACHO: 4ueliceros peculiarmente cortos y obc6nicos (forma de 
cono invertido), similares a los de las hembras pero con un 
único gran diente subapical. Escudo dorsal de 245}J de lon

gi tud, 180}J de ancho; placa ventrianal con el mismo patr6n 
de las sedas preanales y poros como en la hembra. (Ver Fig. 
S) (Schuster y Pritchard, 1963). 

A. hib'¿.6e'¿ se colect6 ampliamente en H-l, H-2 Y H-3 s~ 
bre aguacate, durazno y granada china, así como en las plan

tas silvestres Ve4be~¡n4 sp., Mel4mpod'¿um pe46oli4~um H.B.K. 
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Eupato~ium sp., Anoda c~i~tata, Solanum sp., Rume~ sp.,Lob~ 

lia laxi6lo~a H.B.K. y una planta de la familia Verbenaceae. 

Schuster y Pritchard (1963) mencionan haber colectado a 

esta especie sobre Vieent~a 6o~mo~a, Platanu~ sp., P~unu~ 

dome~tiea L. ,P~unu~ sp., Que~cu~ sp., Umbella~ia sp., y 

Viti~ sp. 

Durante el tiempo de colecta se observó que este ácaro 

actuaba como depredador de las tres especies de tetraníquidos 

detectadas en los frutales; aquellos que se alimentaban de 

Oligonychu~ punicae adquirieron una coloración rojiza a los 

lados del histerosoma, lugar donde se encuentra el intestino, 

mientras que aquellos que no lo hacían la presentaban amari
lla. McMurtry (1966) también realizó esta observación con A. 

hibi~ei, por lo que esta especie puede ser considerada como 

el depredador-indicador de O. punicae. 

En un principio, debido a su a1imentaci6n, se pensó que 

se trataba de otra especie depredadora, pero al realizar el 

montaje se observó que 10 diferente era la coloración adquiri 

da por alimentarse de O. punieae, ya que las características 

taxonímicas eran las de la misma especie. A.hib~ei se cole~ 
t6 durante casi todo el año, siendo abundante durante unos m~ 

ses y escaso en otros; adem~s, se observ6 que dependiendo del 

frutal y de la cantidad de tetraníquidos, su número aumentaba 

o disminuía. Cabe aclarar que esta condición no fué definiti 
va en cuanto a la abundancia de depredadores, ya que existen 

otros factores que influyen en el incremento poblacional como 

es el caso del polen (McMurtry y Scriven, 1966A). 
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Ambig~e¡~ iU9ub4i~ Chant y Baker 

DIAGNOSIS: HEMBRA: Longitud 360 p, ancho 240 p. Escudo dar 

sal conspicuamente ornamentado con 17 pares de sedas, 9 late

rales, 2 mediales, 6 en coronas dorsales. Sedas L1 a LB cor

tas, aproximadamente iguales. Sedas L9 y MZ más largas y li

geramente aserradas (en algunos especímenes muy aserradas). 

Un pequeño pOTO asociado con la seda LB' Sedas S1 y S2 sobre 

la membrana interescutelar, cortas. Escudo estemal con tres 

pares de sedas. Cuarto par de sedas esternales sobre placas 

metasternales. Escudo genital corto, angosto, con sedas genl 

tales de sedas trianales y un par de poros. Cuatro pares de 

sedas sobre la membrana que rodea al escudo, seda VL 1 larga. 

Dos pares de placas metapodales alargadas. Placa peritremal 

angosta, peritrema extendiéndose al nivel de la seda D1 , cer

canamente unidos, espermateca simple. Dígito fijo del quelí

cero multidentado; dígito movible con tres dientes. Patas 

cortas con macrosedas sobre las genuas 1, 11 Y 111. Patas 

IV con tres macrosedas, sobre la genua, tibia y basitarso. 

MACHO: Escudo ventrianal con tres pares de sedas preanales. 

Quelícero con el espermadactilo en forma de espolón. ( Ver 

Fig. 6). (Chanty Baker, 1965). 

Á. tugub~~ fué colectado sobre las plantas silves

tres Meia.mpod.i.um peJtnoi¡a..tum y M¡mo~a. a.ib¡da. H.B.K. en H-3; 

fué poco abundante, colectándose dos veces al año, una en en~ 

ro y otra en agosto, tiempo en el que se encontraron las pl~ 

tas en el área de estudio. Chant y Baker (1965) citan a la 

especie sobre hojas de H¡b¡~e~ sp y cítricos en Fortín de 

las Flores y Córdoba, Veracruz. 
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DIAGNOSIS: HEMBRA: Escudo dorsal fuertemente imbricado 3:~ p 

de largo y 197 P de ancho, con nueve pares de sedas laterales, 
dos mediales y seis dorsales. La longitud en micras de la ma 
yoría de estas sedas es como sigue: L, 24-36, L2 13-19, L3 

13-19, L4 22-36, L6 20-33, L9 72-8'; M2 46; D, 23, D3 17, DS 
20. Escudo esternal con tres pares de sedas, el par poste
rior no fijo sobre pequefios brazos dirigidos posteriormente; 
escudo genital de 73 p de ancho; escudo ventrianal de 105 p 

de largo, 95 de ancho con tres pares de sedas preanales, un 
par de grandes poros y bordeado por cuatro pares de sedas in
tere~cutelares incluyendo VL 1 la cual tiene 45 p de largo; 
dos pares de escudos metapodales. Digito fijo con" pelo de!! 
tal" y con ocho dientes, más bien de tamafio uniforme e 
igualmente especiados entre el gancho terminal y la base del 
dígito; dígito movible con tres pequefios dientes. Genua 1 - IV 

cada una con una macroseda de 18, 18,26 Y 44 P de longitud 
respectivamente, tibia IV y Metatarse IV cada uno con una ma
croseda de 27 y 48-60 P de longitud respectivamente, las ma
crosedas de las patas IV ligeramente alargadas en las puntas. 
MACHO: Parecido a la hembra. Escudo dorsal de 261 p de lon
gi tud, 185}J de ancho, escudo ventrianal con tres pares de s~ 
das preanales y un par de pOTOS. Gancho del espermat6foro en 
forma de L, el pie de 17 p de longitud, la pierna o soporte 
de 15)l de largo. (Ver Fig.7) (De Leon, 1959). 

Con respecto a esta especie, se encontr6 dificu1t~d ~2 
ra su identificación, por lo que se envi6 al especialista Dr. 
Evert E. Lindquist, del Biosystematics Research Institute de 
Ottawa, Canadá, quien dice que por unificación de criterios 
de él y del Dr. Chant, determinaron que se trata de una espe
cie cercana a Á. lIa.ba.l.i, di firiendo nuestro ej emplar en que 
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las sedas dorsocentrales en el cuerpo son más cortas, la ma
croseda del tarso es claramente más larga así como otra mAs 
corta sobre la tibia de la pata IV. Cabe aclarar que ellos p~ 
nen en la determinación Am6l~4eiu4 4abati y no especie próxi
ma, por lo que nosotros seguimos el mismo criterio. 

Esta especie se colectó sobre la planta silvestre Mim~ 
~a atbida en la huerta H-3; De Leon (1959) la cita en el 
á.rea de San BIas, Nayari t, sobre Sabat sp., Ca4aJtia sp., 
CitJtU4 sp., Tabebuia sp. y RhizophoJt~4 sp. sirviendole este 
material para la descripci6n de la especie. 
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APOTEl E DEL · PALPO 

SEDAS HIPOSTOMAlE S 

TRITOSTERNO 

ESCUDO PRESTERNAl 

ESCUDO ESTERNAl 

ESTIGMA 

ESCUDO METASTERNAL 

E8CWO EPIG'NIAl 

ESCUDO METAPODAl 

ESCUDO ANAL 

VALVA ANAL 

FlGURA l. \1tto Wefttrel di un 6caro la.á

sido, .... trando las princiPot.. ..

tructural ·v.nfral... (Kranfz, 191 S) 
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FIGURA 2. LQlio"iul A.Iüi Chant 9: repr .. entac_ diaaromática de' lo que
totallia dOrlal del cuerpo. Abreviacione,: el, leda Clunol (J5); 
h, .. da humeral (r 3); pv, .. da paraverlical (z OiV, .. da ver
tical (j I)i de., IIrie dorsocentra' {j-J)j mi., IIrie mediolate
rol (z-Z)¡ 1', •• rie lat.ral (,-S)¡ 1111, .erie martina' (r-R)¡ 
1m., IIrie ,ubmoraina' (~). (Lindquiat, Evana, 1965) 
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FIGURA 3. Typh!odromus cornul o. Leon' A) escudo -

dorsol, 8) ..,.cto yentral, e) .., ... mateS

foro, D) diente del dfQito fijo del quelí-

cero de la he",bra, E) .. .,...",ateca. 

(Chont J Mer, 1965) 
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FIGURA 4. M" •• k Rccld.nt... U,.abitt): A) lleude __ • It)...... -

ventrlOft" d. la hlt'llllra. e) pata 1 de la hembra. D) -

... Ire.ra dre l. "'",br., E) .. p.m.t.... F) • .,.,m.tóforo. 

,).. .......... ... ...... (Se ...... r' Prl .... rd I , ... , 
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FIGURA 5, AInbIatja. hibiHi (CIIIIIt), A) .ecudo dorsal, a) ,'oc. yen

tral "le ~., e) ,.t. 1 d. la h........ O) qu •• 

lío.,.. le _. ... ..... , () •• ,., ...... , .f') .... ' ... ófo'o, 

G} ,.... ...ntrieMl •• ..clto. (Se" .... , , p,"cllard. -

.9&3) 
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FIGURA 6. AmbIr,,!Y, bIIYI!!JJ Chont , Bah,.: A) .. cdo dor,ol, B) a,

pecto ventral, C) qu.U'c.ro d. la h.mbra, D) • .,.,ma

teca, E) .,cudo .,...'rienal del IIICIcho, F) pota n de lo 

h.mbra. (C_t 'J Bahr, 1 •• 5) 
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FIGURA 7. Mili, ... UUI (De L",,)' A) .teMIdo 

dOrlol, 8) .. ptrmot6foro, e) tleMldo 

ventrlonal del IMoho. (De Leon, IISI) 
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Familia Eupodidae Koch 

DIAGNOSIS: Cuerpo blando o débilmente esclerosan.o, ojos late 

rales a menudo presentes; con un par de sensilas propodosoma

les. Digido queliceral movible quelado y opuesto al dígito 

fijo o en forma de aguja e insertado subapicalmente sobre la 

base queliceral. Abertura anal, dirigida hacia la parte ven

tral, fémur IV a menudo m&s desarrollado. Generalmente están 

confinados a suelos húmedos, humus o moho. (Krantz, 1978). 

Baker y Wharton (1959) mencionan que algunos miembros 

de esta familia se alimentan del jugo vegetal que absorben de 

la superficie de algunas hojas, pero no mencionan géneros; 

existen otros organismos que se alimentan de los hongos que 

se producen en ciertas casas comerciales, constituyéndose co

mo plagas. 

Género fupod~~ Koch 

DIAGNOSIS: Pequeños, de cuerpo blando, herbívoros, de patas 

delgadas. Todas las sedas del cuerpo con ciliaciones cortas. 

Fémur IV generalmente ensanchado. (Strandtmann y Sornrne, 197i). 

Baker y Wharton (1959) reportan a miembros del género 

como saltadores y corno modificaci6n a esto, tienen el cuarto 

par de patas adaptado para este prop6sito. (Ver Fig.8). 

Este género fué colectado sobre las hojas de Melampo

dlum pe~6ollatum en H-1, situaci6n que se consider6 extrafia, 

ya que casi todos los especímenes colectados por diversos 

autores los describen corno fauna del suelo, corno lo indican 

Strandtmann y Goff (1978) quienes colectaron especímenes del 

suelo de bosques de Met~o4lde~o4,savana de Met~oAlde~oA.etc .• 
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pero ya existen antecedentes de ejemplares colectados en foll~ 
je como lo indican Baker y Wharton (1959). 
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FIGURA 8. [MiOd .. sp.; A) aspecto .,.., d.' 6coro ..... rMo .. 

fHtur m e"sane·hado I 8) aspecto d. la .... ita'ia. 

(Strondtmann '1 Goff. '978) 
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Familia Tydeidae Kramer 

DIAGNOSIS: Son ácaros pequeños a muy pequeños; los adultos 
alcanzan un tamaño de 150 a 500 p, pueden estar o no débilmen
te esclerozados. El palpo tiene cuatro segmentos y de forma 
típica, la cantidad de sedas varía entre los géneros; tienen 
cinco sedas sobre el segmento distal (tarso) y algunas veces 
uno de estos segmentos puede poseer una pequeña seda basal 
(sedas dobles), un solenidio puede estar presente ventral o 
proximalmente sobre este segmento; la tibia tiene también una 
o dos sedas simples, en el fémur-genua siempre tiene dos se
das; en el trocanter no tiene ninguna. Las quelas movibles 
de los quelíceros son en forma de aguja y no opuestos. La 
quetotaxia del cuerpo es simple. Tienen tres pares de sedas 
dorsales más un par de sedas sensoriales sobre el propodoso
ma; las sedas sensoriales son generalmente claras y colocadas 
en un gran pseudoestigma; sin embargo, en pocas especies to
das las sedas propodosomales y sus bases son similares. El 
patr6n de sedas histerosomales es también simple, consiste en 
cinco coronas transversas de cuatro sedas cada una o cuatro 
coronas y media, el par lateral posterior falta. Las sedas 
dorsales del cuerpo pueden ser simples y desnudas, lanceola
das, pilosas o aserradas, en forma de maso, con varias combi
naciones posibles. Hay siempre tres pares de sedas ventra1es 
pero las sedas genital y anal pueden variar en ntimero de 
acuerdo con los géneros y especies; las sedas representadas 
son: sedas anales, genitales, paragenitales y ventrales. Sus 
hábitos varían, pu~den sor depredadores de pequeños insectos 
y ácaros, así como fit6fagos sin importancia agrícola, a exce~ 
ci6n de pocas especies. (Jeppson et al., 1975). 

Para facilitar la comprensi6n de la quetotaxia del 
cuerpo, la Fig. 9 muestra la disposición de las sedas, siendo 
el significado de las abreviaturas como sigue: D1 a DS' se-
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das dorsales; L1 a L5' sedas laterales; P1 a P3 sedas propod~ 
somales, S, sedas sensoriales. 

Género Tydeu~ Koch 

DIAGNOSIS: Las sedas L2 en posición lateral normal, ligera

mente atrás y lateral de las sedas DZ' Cinco pares de sedas 

D y cuatro pares de sedas L. Cuerpo cubierto con finas es

trías; 16bulos de las estrías generalmente pequeños y puntia

gudos. Con cuatro, cinco o seis pares de sedas genitales, 

cuatro pares de sedas paragenitales, un par de sedas anales y 

tres pares de sedas ventrales. La cantidad de sedas del pal

po son 5-2-Z; palpos generalmente largos y delgados. Todos 

los tarsos poseen uñas y empodio y en algunos casos el empo

dio tiene uñas ventrales. El patrón de quetotaxia de las pa

tas es: l. 8-3-3-3-1-2; 11. 6-2-2-2-0-1; 111. 5-2-1-1-1-3; 

IV. 5-2-1-1-0-1-. Patas relativamente largas y delgadas; 

fémur IV no dividido. 

Tydeu~ (Tydeu~) caudatu~ (Duges) 

DIAGNOSIS: Tiene el solenidio 1 corto y delgado, las sedas 

dorsales de las patas son ligeramente lanceolado-aserradas; 
las sedas dorsales de la genua 111, tibia 111 y tibia IV es

tán engrosadas distalmente; la coxa puede tener patrones re

ticulados no claros; no tienen uñas empodiales. El palpo es 

alargado, típico. Las estrias dorsales del cuerpo son típi

cas; las estrías histercsoma1es ventrales son longitudinales. 

Las tricobotrias propodosomales son fuertes, ligeramente ase

rradas y no más largas que las otras sedas dorsales del cue~ 

po; las sedas dorsales son ligeramente lanceoladas yaserra

das, a excepción de las sedas D4 , DS y L4 , las cuales son es 
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patuladas distalmente. Hay una tendencia de las hembras grávi 
das para contener huevecillos. (Ver Fig. 10) (Baker, 197 O) • 

Para la identificaci6n de esta especie, el material co
lectado se envi6 al Insect Identification and Beneficial In
sect Introduction Institute, (lIBlIl), para ser identificados 
por el Dr. E.W. Baker. Esta especie se detectó sobre aguaca
te, durazno y granada china en las tres huertas y en la plan
ta silvestre EUpdto~¡um sp. 

Según Jeppson et al. (1975) T.CdUdatu4 podria actuar 
como fitófago o depredador, pero su biolog1a y comportamiento 
aún no han sido estudiados. 

Género Pd~dlo~~y¡a Baker 

DIAGNOSIS: La forma del cuerpo r tamafto relativo de las pa
tas son, en general, similares a quellos del gEnero LO~~y¡d, 

anteriormente varias especies de este g~nero habian sido asi& 
nadas a este género. Las sedas L2 están en posición lateral 
y hay cuat-ro y media coronas de sedas histero somales; sedas 
L5 están ausentes. El cuerpo puede estar enteramente cubier
to con estrías o puede poseer algunas ~reas reticuladas; las 
estrías son longitudinales entre las sedas D2; los lóbulos 
son generalmente bajos y anchos o redondeados. Hay seis pa
res de sedas genitales, cuatro pares de sedas paragenitales, 
un par de sedas anales y tres pares de sedas ventrales. El 
patrón de quetotaxia del palpo es 5-2-2; el tarso del palpo 
es generalmente largo y delgado. La quetotaxia de la pata 1 
parece ser constante, pero la quetotaxia de las otras patas 
puede variar en pocas especies. La quetotaxia tipica general 
de las patas es: I. 8-3-3-3-1-2, 11. 6-2-2-3-0-1, 111. 5-2-
1-2-1-3, IV. 5-2-1-1-0-1. (Baker, 1968). 
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Pa~a!o~~yia sp. se colect6 escasamente sobre durazno y 

la planta silvestre Eupato~¡um sp. en H-3. 

Del material enviado al IIBIII, se encontr6 una espe

cie de Tydeu6 que según del Dr. Baker aún no esta descrita,d~ 

jando su identificaci6n para estudios posteriores.Tydeu6 sp. 

probo no descrita se colect6 sobre aguacate y granada china 

en H-l y H-2 respectivamente. 
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FIGURA 10. I.J.Uu (Ir"'''') coudotu. (Ough): A) OSptct. 

..... el. t. MM"a, 1) pa'r6ft el. ..t,to-

e" ..-tral. (J."..., tJ 11-. 1175) 
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Familia Tarsonemidae Kramer 

DIAGNOSIS: Son ácaros muy pequeños, de 100 a 300 p de longi

tud. Las partes bucales están contenidas en una clara estru~ 

tura capsular llamada capitulum y consisten en palpos fuertes 

pareados de segmentación no clara y quelíceros pareados, del

gados y estiletiformes. Los tarsonemidos se caracterizan por 

el pronunciado desarrollo de apodemas sobre la porción ven
tral del cuerpo. El idiosoma está claramente dividido en pr~ 

podosoma e histerosoma. Las hembras se caracterizan por 

poseer órganos especiales localizados dorsolateralmente entre 

las coxas I y 11. Estos órganos varían algunas veces en tam~ 

ño y forma, son de funci6n incierta y han sido llamados órga

nos sensitivos clavados y órganos pseudoestigmáticos. Proba

blemente estas estructuras pareadas son sensilas tricoideas 

altamente modificadas, y son más propiamente referidas como 

órganos sensitivos especializados ya que parecen no tener re

lación con el sistema traqueal. Parece ser que los machos 
pueden tener o no una pequeña evidencia de su sistema traqueal, 

mientras que las hembras poseen sus aberturas estigmales o 

traqueales muy claras, las cuales están situadas dorsolatera1-

mente cerca del margen anterior del propodosoma. El dimorfis 

mo sexual pronunci ado es característico; los machos no s6lo 

son mucho más pequeños que las hembras, sino que el contorno 

del cuerpo es marcadamente diferente, además el cuarto par de 

patas está modificado en ambos sexos; el último segmento de 

las hembras posee un par de sedas alargadas mientras que los 

machos pueden poseer o no un par de uñas fuertes que son con

sideradas como órganos accesorios para la copulación; además 

estas estructuras son de gran importancia taxonómica. (Ver 

Fig.11) (Jeppson et aL, 1975). 
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Los hábitos de esta familia son muy variados, Krantz 
(1978) los reporta como fungivoros, entomófagos, nidicolas, 
fic6fagos y fitófagos. 

En las colectas 5610 se obtuvieron ejemplares hembras, 
motivo que nos impidi6 la determinaci6n de la especie ya que 
los caracteres genéricos y especificos se presentan en las p~ 
tas IV de los machos, por 10 ~ue se identificaron a nivel fa
milia. Por otra parte no se observaron dafios provocados por 
los tarsonemidos, es posible ~ue su alimentación haya sido 
del jugo vegetal, hongos o si~p1emente ácaros. 
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PSEUOOESTIGMA neo 

FIGURA 11. Coroct,rr.tical g,neroles de la familia 

T.,.on,mldae' A), yi.ta ,entrol, 8) 

I vl.ta yentrol. (Jepplon. e' al.. 

19 7 S) 
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Familia Stigmaeidae Grandjean 

DIAGNOSIS: Es un grupo cosmopolita cuyos miembros pueden ser 

identificados por sus claras configuraciones dorsales, dadas 

por la presencia de escudos que se distribuyen en todo el 

cuerpo, en algunos miembros, éstos pueden estar ornamentados, 

lisos o bien reducidos; en algunos géneros varia el nGmero de 

escudos o bien pueden estar ausentes; generalmente encontra

mos los siguientes: a las tres placas impares se les llama 

Propodosomal (P), medial (M) y suranal (SA); esta designaci6n 

cambia con las especies del género Med~olata. Las placas pa

readas son denominadas: auxiliares, humerales, marginales, z~ 

nales e intercalares. La quetotaxia dorsal es simple, encon

trándose las sedas generalmente sobre los escudos; a aquellas 

que se encuentran sobre la placa propodosomal se les denomina: 

verticales (ae), preoculares (be) y postoculares (ce); a las 

que nacen sobre las placas humerales, se les llama humerales 

(he); aquellas que se localizan en el histerosoma son: dorso

centrales (a,b y c) y dorso1aterales (la, 1m); la Gltima se

rie de sedas dorsaies se compone por las intercalares (li); 

centrales (e) y laterales surana1es (le), En la parte ven

tral se presenta una corona de cuatro sedas situadas sobre c~ 

da cubierta anogenital de la hembra. y son llamadas sedas an~ 

genitales (g, a g4)' Las sedas laterales nacen sobre placas 

genitales independientes, llamadas sedas paragenitales (pg, y 

pgz) , Un tercer par de éstas (pg 3) , se encuentra en espe

cies del género Med~olata, La quetotaxia de las patas es 

constante; el pretarso presenta un par de uñas y un empodio 

ramificado o con 11 tenent hairs ", (Ver Fig. 12) (Krantz, 

1978; González-Rodriguez, 1965; Summers, 1962). 

Estos acaros presentan cierta semejanza con los tetra

nfquidos, su coloración va de amarillento a naranja claro, 
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más brillante que las araftas rojas; sus movimientos son más o 
menos rápidos; algunos estigmeidos son considerados corno de
predadores, pocos corno fit6fagos, pero realmente son mínimos 
los conocimientos sobre su biología y comportamiento, ya que 
los diversos autores se han dedicado mAs a los aspec tos taxo
n6micos. 

De esta familia se colect6 la especie Agi4temu4 4~ey
pau~u~ sobre aguacate criollo en H-3; una observaci6n que se 
realiz6 fué que no se present6 en ningan otro frutal ni de 
esa huerta, ni de las dos restantes, así corno en ninguna pla~ 
ta silvestre; siempre se detect6 sobre el mismo árbol, su pr~ 
sencia fué escasa, colectándose en los meses de diciembre 
1980, enero, junio y noviembre de 1981, en marzo y abril de 
1982. González (1965) considera que se trata de una especie 
depredadora, pero no se han estudiado ampliamente sus hábitos 
al imen tic ios . 

Género Agútemu4 Surnrners 

DIAGNOSIS: Con tres placas impares, la propodosomal, medial 
y suranal, que cubren la mayor parte del dorso. Dos pares de 
placas pareadas, humerales e intercostales. La placa princi
pal es lisa o reticulada. La placa propodosomal lleva sedas 
verticales (ae), preoculares (be) y postoculares (ce). Pla
ca media generalmente entera, algunas veces incompletamente 
dividida en mitades derecha e izquierda, pero no de otra man~ 
ra subdividida; cinco pares de sedas sobre la placa media; 
tres dorsomediales (a, b, e) y dos dorsolaterales (la, 1m). 
Dos pares de sedas sobre la placa suranal, una central (e) y 
una lateral suranal (le). Placas humerales e intercalares 
con una seda cada una. Un par de ojos rojo brillante en es
pecímenes observados en vivo; un par de cuerpos postoculares 
situados entre los ojos y las sedas postoculares (ce ) . 1.3 
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tibia del palpo con una fuerte uña primaria más larga que la 

mitad del tarsopalpal; la uña accesoria a menudo tan larga c~ 

mo, o más larga que la mitad del tarsopalpal. Con un proceso 

trífido en la sensila terminal. Con dos pares de sedas subca 

pitulares lisas m y n. La placa anogenital lleva cuatro pa

res de sedas de las cuales g, y &2 son flageliformes, las 
otras fuertes y barbadas. Sedas paragenitales; uno o dos pa

res nacen sobre placas independientes o sobre una placa inte

gral. Número de sedas y sensilas especiales sobre los segme~ 

tos del palpo coxa " fémur 3, genua " tibia 2, tarso 6. 
Los segmentos tarsales sobre las patas I a IV con una queto

taxia de 13-10-8-7. En machos, placas intercalares integra

das a la placa medial. Sedas dorsales c y e reducidas, cu

bierta anogenital terminal, con s610 tres pares de sedas, g, 

y g2 notablemente delgadas y barbadas, g3 reducidas a un pro
ceso espiniforme desplazado dorsalmente. 

DIAGNOSIS: HEMB~~: De color amarillento con la placa dorsal 

principal bien esclerosada, ornamentada con un patr6n irregu

lar de pequeños alveolos ovoides o bastas punctuaciones. 

Cuerpo postocular pequeño, menos de dos veces el diámetro de 

los ojos. Sedas dorsales relativamente largas, delgadas, fi

jas sobre tubérculos. Radio ae /ae-ae = 2.6; preocular be y 

dorsocentral c más largas que las dorsales; ce y 1m subigua

les; he más corta que la vertical ae; radio a/a-a = '.4, esta 

seda se extiende hacia la base de b; distancia entre las ba
ses del par c menos que la distancia que separa al par a. Dos 

pares de sedas paragenitales, estas sedas de igual longitud, 

pg1 no alcanzando la base de pg2; anogenital g, 16 P de lon

gitud, extendiéndose sobre g2; &3 barbada y más larga que las 

otra, anogenitale,. Sen'ila aiical del tar,opalpal tan larga 
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como una mitad de la longitud de este segmento. La seda más 

dorsal sobre el fémur paIpaI y la tibia 1 a IV débilmente bar

badas; correspondiendo la seda sobre la genua 1 cerca de 1.5 
veces más larga que la mesal. La fórmula para las sedas de 

las patas es: fémur 5-4-2-2, genua 4-1-0-0, tibia 6-6-6-6. M~ 

didas (Número de especímenes '" 10), longitud del cuerpo .146 ~ 

11.5; idiosoma 310 ~ 8.0, pata 1 230 ~ 10, seda ae 58 ~ 2.4, 

be 90 ~ 3.5, ce 84 ~ 5.0, he 43 ~ 3.5, a 80 ~ 2.5, b 78 ~ 4.6, 

c 88 + 3.5, 1m 86 ~ 3.0, li 68 ~ 2.8, e 48 ~ 0.5, le 36 ~ 1.5. 

MACHO: Placas ornamentadas como la hembra; radio ae /ae-ae = 
'.75; a /a-a = '.0. Paragenitales pg, y pgz subiguales, tan 
largas y delgadas como la suranal lateral le. Solenidio del 

macho sobre el tarso 1 moderadamente largo, cerca de un tercio 

tan largo como w, ambos solenidios separados por un medio de 

la longitud del solenidio w. (Ver Fig.13) (González-Rodríguez 

1965) . 
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FIGURA 12. Quetotoxia dorsal ventrocoudol .. como distribucl&'n de '1 OSI 

plOCCII .n la familia Stigmaeidae: " propodo.omol¡ H, 

humeral; M, mediol; ML, medlolateral; 1, Intercalor; SAl 

""01; .... .... 1 •• , ae, vertical; be, preocularj ce, 
.... tocu'or¡ he,lIum.ra'; a,b,c, dorsoc.ntrole.¡ 'a,lm, 

cIorsoleteral •• i Ii, Intercalares; e, c.ntrol , le, lote

r. . (ao.dlez - Rodrf't •• z, 196!5) 
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FIGURA 13. Acj!t.mu. arcyoourUI 6oft1ol'I' A' t. .
p.c1o dorsal. l' d.tall. d. la O_ltI

lia. (Gonl6ln - Rodr(,uu. , •• 5' 
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Familia Tetranychidae Donnadieu 

DIAGNOSIS: Todos los miembros de esta familia son fitófagos. 

Su coloración varía de amarillento, verdoso, naranja a rojizo. 

De tamaño medio, miden cerca de 500~ de longitud. Son piri

formes, con la porción angosta hacia el margen posterior. El 

propodosoma no está separado o sÓlo débilmente separado del 

histerosoma por una débil sutura. La superficie dorsal del 
cuerpo está generalmente arqueada, pero es aplanada en BlLyo

bla. El tegumento es suave y no tiene placas. Un par de 

ojos se localizan a cada lado del propodosoma. La quetotaxia 

de la región consiste normalmente en tres pares de sedas pro

podosomales, cuatro pares de dorsolaterales, cinco pares de 

dorsocentrales y un par de humerales. La quetotaxia ventral 

de la familia es constante, exceptuando la opistosomal ya que 

en algunas hembras encontramos dos o tres pares de sedas y 

normalmente en los machos encontramos cuatro pares, algunas 

veces hay cinco pares de sedas genitoanales, en algunos géne-

ros podemos encontrar dos pares de sedas paraanales Peri tre 

ma presente. El pal po presenta un proceso en forma de dedo, 

llamado " thumb claw 11 Los quelrceros están fusionados en 

la base, formando el estil6foro y las que las movibles están 

altamente modificadas en órganos en forma de látigo, largos, 

que les sirve para penetrar en la hoja y absorber el jugo; e~ 

toes una característica del grupo. Los tarsos tienen uñas 
o pulvilias modificadas. Las uñas poseen l' tenent hairs " y 

son usadas en la clasificación genérica del grupo. El tarso 

1 generalmente tiene un par de sedas sensoriales llamadas do

bles. No presenta ventosas genitales. Los machos poseen un 

edeago el cual es utilizado en la clasificación de especies 

(Ver Figs. 14 y 15). 

Pritchard y Baker (1955) proporcionan una lista de ca

racteres importantes para la identificaci6n de los miembros 
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de esta familia; 

a) el tipo de empodio y uña que presentan. 

b) los peritremas, que pueden terminar en un simple bulbo, en 
gancho o en patr6n anastomosado. 

c) el patr6n dorsal de sedas y el tipo de las mismas. 

d) el tipo de estriaci6n histerosomal en el dorso de las hem
bras. 

e) el número y posici6n de las sedas de las patas. 

f) la forma del edeago del macho. 

g) la presencia y tipo de l6bulos sobre las estr!as de las 
hembras. 

La familia Tetranychidae es considerada como una de 
las más importantes desde el punto de vista aaricola, debido 
a que todos sus miembros presentan hábitos fit6fagos y se de
sarrollan tanto en plantas cultivadas como en silvestres. 

Algunas especies presentan un potencial bi6tico basta~ 
te alto, incrementándose la poblaci6n de tal manera que cu
bren la planta con una fina telara~a que abarca las hojas y 
en ocasiones hasta tallos. 

Los tetraníquidos presentan un aparato bucal altamente 
modificado; sus quelíceros son estiletiformes y son introdu
cidos en la epidermis de las hojas para absorber el jugo de 
la planta. Este tipo de alimentación trae en ocasiones cons~ 
cuencias letales, ya que producen amarillamiento. caida prem~ 
tura de hojas, deformaciones, etc. j se ha observado que algu
nos tetraníquidos actúan como vectores de enfermedades vira
les o bacteriosas a las plantas cultivadas (Jeppson et al. , 

1975). 
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Actualmente se han realizado gran número de investiga

ciones sobre taxonomía, biología y hábitos alimenticios de los 
tetraníquidos, lo cual nos proporciona la informaci6n básica 

para seguir adelante con estudios de tipo ecológico, que nos 

ayudarán a conocer el comportamiento de la plaga en determina 

do cultivo. 

De esta familia se colectaron dos géneros, que se des

criben a continuaci6n. 

Género Ol~gony~hu6 Berlese 

DIAGNOSIS: Con un único par de sedas paraanales; empodio bien 

desarrollado, en forma de ufia, con los pelos proximoventrales 

en ángulo recto a la uña; sedas dobles del tarso I relativa

mente distantes del cuerpo y adyacentes una de otra; sedas 

dorsales del cuerpo, con pocas excepciones, no están dispues

tas sobre tubérculos. (Tuttle, Baker y Abbatiello, 1976). 

De este género se colectaron dos especies, una perten~ 

ciente al subgénero (O~gony~hu6) y otra a (Homonychu6 ). 

DIAGNOSIS: La hembra posee 7 sedas tactiles (una seda senso

rial) sobre la tibia 1 y cuatro sedas tactiles (una seda sen

sorial) sobre el tarso 1 cercanas a las sedas dobles. Las 

hembras son muy semejantes a las especies de 0~90nychu6 (O). 
yothe~6i y O. (O.) mangióeAae, además todas se encuentran en 

árboles tropicales de hoja ancha. El macho se distingue cla

ramente entre este grupo de especies en que el gancho del 

edeago está dirigido ventralmente y es más bien ancho y el fi 

nal distal abruptamente angosto para formar una proyecci6n en 

forma de dedo. (Ver Fig.16) (Pritchard y Baker,1955). 
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Este ácaro fué colectado en las huertas H-', H-2 Y H-3 
sobre aguacate, se le conoce comOnmente como el ácaro rojo 
del aguacate y se considera como plaga exclusiva del ha: de 
las hojas, ya que ahi se establecen las colonias que se ali
mentan del jugo vegetal, esta extracción del jUlo provoca al
teraciones físicas y metab6licas, ya que empieza a notarse una 
decoloraci6n de la hoja; generalmente el dafto empieza con la 
aparici6n de pequeftas manchas café rojizas a lo largo de la 
nervadura central y conforme avanza el tiempo y aumenta la p~ 
blaci6n, la mancha se extiende hacia las nervaduras secunda
rias, casi abarcando toda la hoja, proporcionándole una colo
ración café rojiza. Cabe hacer notar que esta especie fué 
abundante durante todo el ano de colectas por lo que se tom6 
en cuenta para desarrollar el estudio de fluctuaci6n poblacio
nal. 

Otigonychu~ (Homonvchu~l pe~~eae Tutt1e, 
Baker y Abbatiello 

DIAGNOSIS: HEMBRA: Gnatosoma corto, ancho¡ esti16foro suaveme~ 
te emarginado anteriormente; peritrema recto distalmente )' 
terminando en un simple bulbo. Estrias del propodosoma 10ngi 
tudinales y alcanzando a las sedas dorsocentrales 1 del hist~ 
rosoma; estrías del histerosoma transversas excepto por un 
obvio patr6n en V-invertido entre las sedas dorsocentrales 3. 
Sedas dorsales del cuerpo delgadas, sólo li¡eramente expandi
das en la base, desnudas excepto para la propodosomal 3, hum~ 
ra1, laterales 4 y S, las cuales son finamente aserradas y 
más largas que las otras. Tarsos cortos y truncados distal
mente; tarso 1 con cuatro sedas tactiles y un solenidio proxi 
mal a las sedas dobles; las sedas dobles con el miembro proxi 
mal mucho más corto que el distal; tibia 1 con nueve sedas ta~ 
tiles y un solenidio¡ tarso 11 con dos sedas tactiles proxim! 
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les; tibia 11 con siete sedas tactiles. Longitud del cuerpo 

319 u, incluyendo gnatosoma 383 u, ancho 204 u. 

MACI-IO: Estil6foro con una clara hendidura anterior. Sedas 

dorsales del cuerno similares a las de la hembra. Edeago cu~ 
vado centralmente y parece tener el cuello más largo y más 

delgado que O. piUtUv'¿aitLL¿,. (Ver Fig. 17) • 

Es conocido corno el ácaro del envés de las hoj as y fué 

colectado en las huertas 1-1-1 y 1-1-2 sobre aguacate y en 1-1-3 so 

bre durazno. Es de color verde amarillento, sus colonias se 

encuentran distribuidas en la base de las nervaduras tanto 

central corno secundarias, las colonias se encuentran relega

das a un pequeño círculo, protegido con una fina telaraña, de 

bajo de ésta se encuentran los huevecillos, larvas, ninfas 

y hembras, los machos casi siempre se encuentran en otro cÍr

culo, en compañía de una hembra, para dar origen a una nueva 

generación. 

Estos ácaros se alimentan dentro de su colonia, provo

cando amarillamiento y cuando el daño está muy avanzado, este 

pequeño círculo se torna color café claro a café oscuro, dán

dole un aspecto" cacarizo" a la hoja; cuando el daño empie
za, las colonias recién formadas dan una apariencia plateada 

a la hoja, producto de los círculos tejidos por los ácaros. 

La presencia de O. pe~¿,eae en durazno se considera corno nuevo 
reporte ya que la mayoría de los ácaros plaga en durazno coin 

ciden con la presencia de Eotet~a.ltyc.hUA ¿ew.ü'¿ yen menor es

cala con f. LLltc.atLL¿' Garmar,OI.¿goltyc.hLL¿' (Rec.~ie¿¿a) meXic.a.nLL¿' 

(McGregor y Ortega) y OI'¿gonyc.hLL¿. (Oligcnyc.hLL~) pLLnic.a.e 

(I-lirst). (Dirección General de Sanidad Vegetal, 1979). 

El daño en las hojas de durazno principia de igual ma

nera que en el aguacate;, pero por la consistencia de la hoja 

el daño llegó a causar pequeñas perforaciones, lo que no 
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ocurri6 en aguacate por la dureza de las hojas. 

La presencia de esta especie en a,uacate coincide con 
los reportes de Tuttle, Baker y Abbatie110 (1975) y la Direc
ci6n General de Sanidad Vegetal (1979). 

Género Eottt~~nvchu6 Oudemans 

DIA~NOSIS: Las sedas dobles del tarso 1 son distales y aproxi 
madas; el empodio está dividido en tres pelos dirigidos ven

tralmente; tienen dos pares de sedas paraanales. Las estrias 
son longitudinales sobre el propodosoma y transversas sobre 

el histerosoma. Las estrías del fleco genital y el área ant~ 
rior a este es de importancia taxon6mica en la hembra. Las 
sedas dorsales del cuerpo son largas y delgadas en ambos se

xos. Las especies de EotetlLa.nyc.hu.6 son pequeftas, delgadas, de 
color paJIzo o amarillento o algunas veces verduzcas con va
rios puntos de pigmentaci6n oscura a 10 largo de cada lado del 

cuerpo . 

Eote:t.l[.a.rtyc.hu.6 .tewü'¿ (McGregor) 

DIAGNOSIS: Ti enen 9 sedas táctiles sobre la tibia 1 de la 

hembra y 8 sedas táctiles sobre la tibia 11; tibia 1 del ma
cho tiene 9 sedas táctiles; el tarso 1 lleva S sedas táctiles 

próximas a las sedas dobles. El peritrema está en forma de 
~ancho dista1mente; el patr6n de estriaci6n es transverso so
bre el fleco genital y sobre el área anterior al fleco. El 
edeago del macho gradualmente termina en punta hacia la parte 
distal y forma una curva ventral sigmoide ancha. (Ver Fig.18) 

(Jeppson et al., 1975). 

EotetlLa.~yc.hu6 .tew'¿~¡ fué colectada sobre granada china 
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y durazno en H-l y H-2; E. tew¡~¡ se encuentra actualmente 

reportada en gran cantidad de plantas cultivadas y de ornato, 
además de estar ampliamente distribuida en la República Mexi

cana. Esta plaga se encuentra en rosaceas, principalmente d~ 

razno, ciruelo y manzano, provocando graves daños que en oca
siones induce a la caída de las hojas, al debilitamiento de 

la planta, etc. Esto puede tener como consecuencia la baja 

producción de frutos o deformaci6n de éstos. 

En el presente trabajo E,tewú,'¿ es considerado como 

primer reporte para la granada china, en este cultivo se pre

sent6 durante todo el año, su población siempre fué muy alta; 

el daño presentado en el follaje es parecido a una oxidaci6n, 

que se inicia en la base del peciolo, expandiéndose por casi 
toda la hoja, cuando el daño fue severo provocó la marchitez 

y carda prematura de hojas, observándose una baja producci6n 

de frutos. 

Durante el me! de febrero (1982) en H-1 los agriculto

res sembraron maíz y frijol y aproximadamente en marzo-abril 

podaron las granadas chinas por encontrarse en mal estado,al 

encontrarse sin alimento E. tew¡~~ inició su ataque al maíz, 

desarrollándose su población a tal grado que afectó el creci

miento de la gramínea. 

En H-2 se colectó E. tew¡~¡ sobre durazno, se obser

varon pocos individuos durante casi ocho meses, el incremento 

poblacional se dió durante los meses de enero a abril, aun

que cabe aclarar que su número nunca fué tan alto como los 

que se encontraron en granada china. pero sí afectó al folla 

je, provocando una especie de enchinamiento en las hojas. 
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._ .......... HUMERAL 

~ 
_ ...... :.. DORSOCENTRALES 

-" .. "."'-" CLUNALES 
1\ .. ········-···············POST-ANALES 

FIGURA 14. A.,.cto dorlal (A) '1 ventral (a) de un tetronfquido. mOltrando 
la nomenclatura de lo quetotaxio. (Pritchord '1 Bolter I 1955) 
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SEDAS DOBLES 

,UÑA S 

PE LOS EMPOOIALES 

EDEAGO, 

PER'TREIIA 

. 
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I 
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o 

. . . 

FIGURA 15. Estructuras da importancia fallonÓtnloa In t.tranrquldol l A) pata 1 

de lo hembro. Bl d.talll d., opéndlc, tarlal, e) ,dlaoo, O) 

p.ritr.ma. (Prltchard , Baklr I 1955) 
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FIGURA 16. QliaonycbYI (OIjgoovcbus) ~ (Hirlt): A) f aspecto dorlol, 

B) t poto 1, C) ~ ede.. (B '1 C tomado de Prltchord 

.'1 Boker, 1955; A, tomado del microsc:opi.) 
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FIGURA 17. Oligonychul (Homonychul) perleoe Tuttte, Bo. , A .... ¡.IIo: 

A) , oapecfo dorlol, B) t pata 1, e) e'e09o el (Tuttle, 

Baile, , Abbatieflo , l' 7. ) 
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FIGURA 18. Eot.tronychu. I,.¡ti (MeS,.,): A) t osp.cto dorlol,S) t 
poto r te) rI' .d..... (., e ... odo ele Prit."" , 
Bahr. 1955; A ,..... 401 MICroscopio) 
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Familia Tenuipalpidae Berlese 

DIAGNOSIS: Los miembros de esta familia no presentan el com
plejo de la ufia paIpaI; el segmento distal es terminal. La 
traquea consiste en dos tubos dirigidos anteriormente que te~ 
minan en bulbos simples y pueden estar asociados con los plie
gues longitudinales de la inva¡inaci6n del esti16foro. Las p! 
tas son cortas y plegadas, tienen solenidios sobre los finales 
distales de los tarsos 1 y 11 de la hembra, la cual siempre 
tiene dos sobre el tarso 1 y uno o dos sobre el tarso 11; los 
machos tienen un par de solenidios sobre el tarso 1 y 11. Las 
uüas tarsales verdaderas pueden ser en forma de ¡ancho o coji!!, 
cilla y con" tenent hairs "i el empodio consiste en un cojin
cilla con" tenent hairs ". Un escudo rostral puede o no es
tar presente. El cuerpo está dividido en un propodosoma y un 
histerosoma y en el macho al igual que las hembras de P4eudo
tept"~ el histerosoma está además dividido en metapodosoma y 

opistosoma. (Ver Fig.19) (Jeppson et al., 1975). 

En el muestreo de plantas silvestres, se colectaron al 
gunos ejemplares de esta familia sobre Sa!v~a sp. en H-3j se 
considerÓ interesante esta colecta, ya que en determinado mo
mento podrían actuar como plaga ya sea en aguacate o durazno, 
debido a que algunos tenuipalpidos se han reportado como pla
gas en distintos cultivos o bien se han colectado asociados a 
plantas cultivadas. 

Los ejemplares colectados no pudieron ser determinados 
en el laboratorio, por 10 que se tuvieron que enviar al rnsect 
Identification and Beneficial Insect Introduction Institute, 
en donde los identificaron hasta g6nero, por el hecho de tra
tarse de una nueva especie. El grupo al que pertenece la es
pecie se encuentra actualmente bajo revisi6n por el Dr. E.W. 
Baker y el Dr. D.t-!. Tuttle con el título de 11 Fal se Spider 
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Mites oí Mexico" El género al que pertenecen los ejemplares 
es B~ev¡palpuh sp. 

Género 8~ev¡p4lpU4 Donnadieu 

DIAGNOSIS: Este género se distingue en que generalmente tie

nen el palpo tetra-segmentado, en la ausencia de sedas dorso

sublaterales histerosomalcs y en que tienen claras las placas 

genital y ventral. Generalmente el dorso del adulto tiene un 

patr6n reticulado, aunque los cuerpos de hembras y machos pu~ 

den ser diferentes, el patrón reticulado y tipo de sedas per

manecen similares. (Ba ker, Tuttle y Abbatiello, 1975). 
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'lGURA l •. Principol •• caroct.r(.ticoa toaoaólllic •• •• le fetRiI • _ ...... -
pido.: A) .. p.cto 'onol •• l. ....... 1) t ...... 
v.ntral, C) d.tall. •• 1 palpo , D) •• t.". .eI t.,.. 1, 
E) aap.cto d.1 •• cudo roatrol, .. coso d. ...... tror-

••• (Choudhri I 1971) 
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Familia Eriophyidae Nalepa 

DIALlNOSI S: Los eriofidos son pequefios, en forma de gusano, 
en los cuales el propodosoma está en forma de escudo y tienen 
patrones claros y específicos. El histerosoma es alargado y 

anillado. Estos ácaros no poseen un sistema respiratorio. 
Dos pares de patas anteriores están presentes en todos los es

tados de vida, todos los tarsos tienen el empodio con" rayos" 
o en forma de pluma, uñas verdaderas ausentes pero con una 
seda dorsodistal en forma de ufia. La genitalia está situada 
sobre la porci6n anteroventral del cuerpo justo atrás de las 
patas y la placa genital, es una hendidura más bien transver
sa que longitudinal. Los palpos son cortos y simples. Los 
quelíceros son cortos y en forma de estiletes para picar. La 
abertura anal está sobre la parte posterior del cuerpo. Estos 
ácaros son fit6fagos, de vida libre, así como productores de 
agallas. 

Estos ácaros se detectaron en el envés de las hojas de 
aguacate y en la planta silvestre Solanum sp en H-1 y fueron 
determinados por el Dr. E.W. Baker como Calep¡t~¡me~u~ mue~e

beck¡ Keifer; se colect6 otro eriofido sobre Salvia sp en 
H-3, de estos últimos se obtuvieron muy pocos ejemplares y 
los que se lograron montar en líquido de Hoyer se encontra
ron en mal estado, por lo que su identificaci6n fué únicamen

te hasta familia. (Ver Fig.20). 

DIAGNOSIS: Hembra 180-205).1, de largo, 60}1de ancho, 48}l 
de grueso, en forma de huso, de color amarillo. Rostro de 
34 u de largo, curvado hacia abajo; placa suboral granular. 
Escudo de 47 p de largo, 47 p de ancho, 16bulo anterior obt~ 
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so (falto de filo) e irregular en vista dorsal, línea media 

no clara, línea admedial completa, algunas veces sinuosa, una 

línea submedial presente; tubérculos dorsales 29 p aparte, s~ 

das dorsales 6 p de largo, en forma de espina puntiaguda ha

cia arriba y visible. Las patas anteriores de 34 p de largo, 

tibia 8.5 p, seda de la tibia ausente, tarso 8 p de largo, ufia 

8.7 p, terminando en punta, prominente, ufia plumosa con 8-9 

rayos. Patas traseras de 33 p de largo, tibia 7 p, tarso 7 p, 
ufia 8.75 p. Linea esternal corta, difícilmente distinguible. 

Adbomen con tres arrugas dorsales portadoras de cera, la arr~ 

ga central extendiéndose cerca del 46avo terguito; las áreas 

portadoras de cera consisten en tubérculos dispuestos conti

guamente; dorso no microtubulado excepto sobre las arrugas, 

esternitos con finos microtúbulos; cerca de 67 terguitos; es

ternitos aproximadamente 85. Seda lateral de 12 p de largo, 

aproximadamente sobre el esternito 9; la primera ventral cer

ca de 40 p de largo, próxima al esternito 26; segunda ventral 

cerca de 50 p de largo, aproximadamente sobre el esternito 48; 

la tercera ventral 32 }J. de largo, más o meno s sobre el ester

nito 9 del margen; seda accesoria ausente. Genitalia de la 

hembra 23.5 p de ancho, 14.5 p de largo, fleco genital con 

cerca de 16-18 arrugas, seda 32 p de largo. 

MACHO: 170-190 p de largo, 50 p de ancho, 40 p de grueso. 

(Ver Fig.21) (Keifer, 1940). 
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FJGURA 20. Diagrama. Jat'rol.. d. I1 hembra, con d •• lgnación d. Ja. 

seccionu y quetoloxlo dll cuerpo. (Jepplon !! 21., 1975) 
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FlGURA 21. e alepitrim.ru. . mu .. ebeeld K.if" : Al •• ete def'MI .. le 

h.mbra, e) alp.cta lateral con d"al .. en le leila dor

.al, el Q.nilalia d. la h •• ra e ..... t.... .n le .. , ... -

IMI.eo, D) mlcratub .. lo. lot.r.... eI.1 e....... E) .., .. -
lo d. lo pota 1 , n Con d.toll. •• ... r.," d.1 

.mpodio. (K.ifer. 1940) 
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7.2 PLANTAS SILVESTRES COMO POSIBLES HOSPEDEAAS. 

Como parte importante del trabajo estA la identifica
ci6n de las plantas silvestres, que fueron colectadas en H~l 
y H-3, siendo H-3 la que present6 la mayor diversidad de pla~ 
tas debido quizás a su ubicacidn en la ladera del cerro y al 
medio que la rodeaba. 

Se confirm6 la presencia de 13 especies de plantas, di! 
tribuidas en 
predominaron 
peJr.6ol..ia.tum 

ambas huertas, se encontr6 que las compuestas 
más, con un total de cuatro especies: Mela.mpod.¿um 
H.B.K., fupa.toJr.'¿um sp., VeJr.be4'¿Ka. sp., y T'¿th~ 

n'¿a. sp., colectándose tambi6n las siguientes especies: S.¿da. 
acuta Burn, y Anoda. CJr.'¿4tata. (L.I (Malvaceae 1; M'¿mo4a. al
b'¿na. H.B.K. ILeguminosae Ji Solanum sp (Solanaceae li Sa.l.v'¿a. 
sp . (Labiatae ); LobeUa ¿axi61.OJr.a. H. B. K. (Campanulaceae 1 i 
Rumex sp(Polygonaceae 1; BJr.a44ica sp (Cruciferae) y una pl~ 
ta de la familia Verbenaceae. (Ver Cuadro S). 

De las plantas silvestres se colectaron varias espe
cies de ácaros, algunos únicamente se identificaron a nivel 
familia, debido al número reducido de ejemplares o que algu
nos se encontraron en mal estado. Los Acaros que ocurrieron 
tanto en frutales como en las plantas silvestres fueron: 
Ámbiy4eiu4 h.¿bi4Ci sobre VeJr.be4ina.. Melampod.¿um peJr.óol.¿a.tum, 
EupatoJr.ium, Anoda. CJr.i4ta.ta, Sol.a.num, Rumex, Lobe¿'¿a lax.¿6loJr.a 
y Verbenaceae; TyphlodJr.omu4 cOJr.nu4 sobre Anoda CJr.¡4tata; 
Tydeu4 (T.' caudatu4 se colectÓ sobre fupatoJr.¡um y finalmen 
te PaJr.a!oJr.Jr.yia sp. sobre fupatoJr.'¿umi todos estos considera
dos como depredadores, entre los ácaros fitÓfagos tenemos a 
CalepitJr.,¿meJr.U4 mue4ebeck.¿ sobre Solanum sp., y a 8Jr.ev'¿palpu6 
sp. sobre Sal.v'¿a. De este último se observ6 que su presencia 
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fué esporádica durante el año, pero se consider6 importante 

su determinaci6n por el hecho de ser fit6fago, además porque 

existen algunos miembros de este género que son considerados 

como plaga y podría darse el caso de que B~~vipalpu4 sp. en

contrara las condiciones adecuadas para su desarrollo en 

cualquiera de los cu1t~yos cercanos a las plantas de Salvia. 
(Ver Cuadro 6). 
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LOCALIDAD 
PLANTA' IILYE'T~. - HUERTA I HUERTA 2 HUERTA J 

COMPOS' TAE 

MMmptJdium ¡wfo/~'''''' X -
EupIIIO ,i"", .p. - X 
V.,b •• inD .~ - X 
rUlronill .p. X -

al A L Y A C E A r 

Sldtl tlcultl - X 
Alltldtl c,¡.'. l. X -

L[IUMI NOSAE 

Mimo. o ./bid. - • 
SOLANACEA[ 

So '.11"'" .p. X -
L A B I A T A r 

'.,,,i. .,. - • 
CAMPANULACEAE 

L tlb.litl 11161" ti, ti - X 

POL'.OwaCIA.1 

If " ", •• .,. - X 

CRUCIFERAE 

B, ••• ic. -Po - • 
,r".ENACEAr .- • 
CUADRO 5. Distribución el. plantos silvestres en H-I, 

H-2 '1 H -3. 
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7.3 ESTUDIO DE FLUCTUACION POBLACIONAL. 

El estudio de fluctuaci6n poblacional se realiz6 Gnica
mente con los ácaros fit6fagos y depredadores de las familias 
Tetranychidae y Phytoseiidae, que se colectaron en los culti
vos de aguacate, durazno y granada china. Los datos de la 
frecuencia y abundancia con que aparecieron estos ácaros dura~ 
te el ciclo de colectas se encuentran en el cuadro 7; estos 
mismos sirvieron como base para elaborar el cuadro 8 en el que 
se trabajan los porcentajes mensuales que obtuvieron las espe
cies. 

Como ya se había indicado anteriormente, las especies 
que se colectaron con mayor frecuencia y abundancia sobre los 

cultivos estudiados fueron: Oli90Kychu~ pUKicae sobre el haz 
de las hojas de aguacate, O. p~~eae en el env~s de las hojas 
de aguacate y durazno y Eotet~aKychu~ lewi~i en el envés de 
las hojas de granada china y durazno, en este Gltimo cultivo, 
en algunas ocasiones se encontraron (caros sobre el haz, si
tuaci6n que coincidi6 con fuertes infestaciones. Asimismo, 

se colect6 a Ambly~~u6 hibi6Ci Y Typhlod~omu~ CO~KU~ como 
sus depredadores. 

Para trabajar la fluctuaci6n de los fitoseidos, se de
cidi6 denominarlos como depredadores o Phytoseiidae y no por 
especie, entre las razones m(s importantes que tenemos es que 
la distribuci6n de T.co~nu~ fué restringida, además de que 
no se encontraron características de tamaAo, coloraci6n o fo! 
ma del cuerpo que nos ayudaran a diferenciar las especies al 
observarlas al microscopio estereosc6pico. 

Las gr&ficas 2 y 3 contienen las fluctuaciones obteni

das por O. pe~6eae, O. punicae y sus depredadores, respecti-

- 80 -



vamente. Cada gráfica se dividió en A y B Y contiene los da
tos de una especie en diferentes huertas, ya que de esta mane 

ra se podía apreciar mejor su fluctuación. 

La poblaci6n de O¿¿gonvehu4 pe~4e4e tuvo un crecimien
to inestable, con cambios drásticos en el porcentaje de indi

viduos, ya que durante algunos meses fué considerablemente al
to y durante otros excesivamente bajo. El mayor crecimiento 

mensual de esta especie nunca coincidi6 en ninguna huerta; 

en aguacate var. Hass (H -1) se pre sent6 en enero, me s cons id~ 

rado de sequía, en el que la humedad relativa es baja; en 
aguacate criollo (H-2) fué en mayo, mes en que se inicia la 

temporada de lluvias y la temperatura es alta; a partir de e~ 
te mes hasta septiembre y parte de octubre se sintió que la 
humedad relativa era alta en la zona; finalmente en durazno 

(H-3), el porcentaje más alto fué en octubre, mes considerado 

aún de lluvias, con una humedad relativa un poco más baja así 

como la temperatura. (Ver Gráficas 2(A) (B) Y 6). 

En lo que se refiere a las poblaciones depredadoras, 

encontramos que en aguacate varo Hass y criollo (H-1 y H-2). 
obtuvieron un porcentaje inferior a los fit6fagos casi duran
te todo el año, coincidiendo en ambas huertas que su mayor 
crecimiento fué durante los meses de marzo, abril, mayo y que 
el porcentaje de los fit6fa&Qs fué menos durante estos meses. 

Los depredadores del durazno (H-3) presentan el incre

mento de su población de noviembre a marzo. siendo diciembre 
en el que se registró el mayor porcentaje de individuos, du
rante estos meses la población fit6faga obtuvo porcentajes 

inferiores. (Ver Gráficas 2 (A)(B) Y 6). 

La fluctuaci6n de O.u.gol1.ilc.hu.~ I'UI1.'¿c.ae fué muy similar 
en las huertas H-l y H-2; durante la temporada de lluvias 
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las poblaciones obtuvieron porcentajes muy bajos, su creci
miento regular se inició entre diciembre y enero, a1can:ando 
su pico máximo en marzo, mes en el que la precipitación es m! 
nima y la temperatura alta (época de secas), a partir de este 
mes se inicia su decremento hasta 11e¡ar a un porcentaje muy 
bajo en mayo. 

Durante los meses de junio a octubre-noviembre, los d! 
predadores obtuvieron un porcentaje mayor que la población fi 
t6faga, sin embargo, al ocurrir el disparo pob1acional de los 
tetraníquidos, los depredadores estuvieron por abajo de su 
curva hasta abril, mes en que bajó el porcentaje de fitófagos 
y aumentó el de los depredadores. (Ver Gráfica 3(A) y (B) ). 

Eotet~any~hu4 lew¡4¡ present6 una fluctuaci6n regular 
tanto en la granada china como en el durazno (H-' y H-2), ya 
que durante la temporada de lluvias su porcentaje fUE muy ba
jo y su incremento se inició a partir de noviembre-diciembre, 
alcan zando su máximo en febrero, mes en el que la precipita
ci6n es mfnima así como la temperatura. 

En este caso, sus depredadores presentaron un creci
miento irregular, con altas y bajas en el porcentaje de indi
viduos; en el cult i vo de durazno se re,istr6 el mayor porcen
taje en enero, mientras que en la granada china fu6 en abril 
(Ver Gráficas 4 y 5). 

Otras observaciones realizadas en las huertas fuE la 
presencia de insectos perjudiciales en los cultivos de agua
cate y granada china, ya que no se detectó nin¡una plaga en 
el duraznero. La mayor parte de los insectos que se colect! 
ron fueron del cultivo del aguacate y sólo uno e~ la granada 
china; citándose a continuación la lista de insectos encon

trados : 
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T4ioza ancep~ Tuthill (Homoptera: Psyllidae) 

Metcal6ielia mono8~amma (Germar) (Homoptera: Membracidae) 

Ueu4oca.nthu¿, wog!umi Ashby (Homoptera: Aleyrodidae) 

Stilpnochlo~a sp. (Orhoptera: Tettigonidae) 

Euglyphi¿, 6ib~a Schaus (Lepidoptera: Lasiocampidae) 

Copaxa lavende~a Westwood (Lepidoptera: Saturniidae) 

Ág~auli¿, sp. (Lepidoptera: Nymphalidae) 

Lepidoptera: Gracillaridae y Papilionidae 

T. ancep6 y M. monog~amma; su poblaci6n fué un poco 

abundante, aunque s610 por temporadas cortas, observándose en 

algunos árboles daños en las hojas y ramas, pero nunca fueron 

severos. 

A. woelumi fué abundante pero no caus6 daños ya que la 

mayor parte de las pupas se encontraron parasitadas. 

E. 6ib~a y C.!avende~a se colectaron en estado larva

rio y se mantuvieron en el laboratorio hasta que puparon y 
emergieron los adultos, los cuales fueron identificados en la 

Uni versidad Nac ional Autónoma de México; no se observaron da

ños de consideración, a pesar de estar reportados como plagas 

del aguacate. 

A9~au!i¿, sp. se colectó en estado adulto, ovipositan

do sobre hojas de granada china, también se observaron algu

nas larvas alimentándose de éstas. 

Además de daños provocados por insectos, se observ6 la 

presencia de microorganismos que causaron trastornos tanto en 

hojas como frutos del aguacate; las muestras colectadas se 
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enviaron al Departamento de FitopatologIa de la Direcci6n Ge

neral de Sanidad Vegetal donde determinaron la presencia de 
los hongos Phylla~o~a sp., Clado~po~ium sp., Álte~na~ia sp., 
Ce4co6po4a sp., Coiietot~ichum sp y Fu~a~ium sp. 
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8. DISCUSION 

Dentro del análisis de los resultados, se observ6 que 

se colectaron 22 especies de ácaros tanto en los tres frutales 

como en las trece plantas silvestres, siendo la huerta H-l en 

la que se present6 la mayor cantidad de especies. 

De las famil i as colectadas, la Phytoseiidae fué la que 

mayor diversidad presentó con un total de cinco especies re

partidas en las tr~ s huertas. 

De las especie s colectadas, Ambly~e~~ h¿b¿6C¿ fué la 

más ampliamente distribuida en la zona de estudio, ya que se 

detect6 en el follaje de durazno, granada china, aguacate y 

en el de nueve de las trece plantas silve stres, convirtiéndo

se en el depredador común del área; en este comentario coinci 

dimos con McMurtry y J ohnson (1965) quienes mencionan a A. 

h¿b¿~c¿ como el depredador de tetraniquidos más frecuente en 

aguacate y citricos. Asimismo, estos autores citan a A. h¿ 
b¿~c¿ como un depredador facultativo que se puede alimentar 

de tetraníquidos, de polen o de ambos en la misma temporada, 

incrementando su población ante la presencia de polen. 

Con respecto a Typhlo~omu~ CO~KU~ , se observó que t~ 

vo una distribuci6n restringida, ya que se colect6 únicamente 

en H-1, sobre granada china, aguacate y la planta silvestre 

Anoda. C~.ütllta.. Además, T. co~nU6 no Be present6 con la mis
ma frecuencia y abundanc ia que A. h¿b.üc.L 

Met~6e¡ulu6 prox. 

oce¿dent~I¿6 son las especies restantes, siendo A. 6/lba.t¿ en 

la que se tuvo mayor dificultad para su identificaci6n, ya 

que nuestro ejemplar difiere en algunas estructuras ya des-
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critas, de los ejemplares en que el Dr. E.E. Lindquist bas6 

la comparaci6n. Al enviar la determinación el Dr. Lindquist 

menciona a la especie como A. t.abltU y no como A. prox. lta.bE; 

ti , por lo que en el presente trabajo se respeta su decisi6n. 

Los ejemplares colectados de Me~alteiuiu~ prox.occiden

talit. en Tetela del Volcán no coinciden del todo con la des

cripci6n que hacen Schuster y Pritchard (1963) de la especie, 

ya que los nuestros presentan un pequeño diente subapical en 

el dígito movible del quelícero, el cual no está especificado 

en la descripci6n, raz6n por la que se denomina especie pr6xi-

ma. 

En el presente estudio, se consider6 a TVdeult caud~u4 

como deprédador debido a que no se observaron daños en las hQ 

jas por su alimentaci6n; en algunas ocasiones los ~caros pre

sentaron una coloraci6n café-rojiza a los lados del histerosQ 

ma, por lo que suponemos que se alimentaron de O. punicae, 
pero nunca se observó depredando sobre el tetraníquido. T. ca~ 

datut. se colect6 con poca frecuencia en las tres huertas, so

bre durazno, aguacate, granada china y la planta silvestre 

EupatolLium. 

Las otras especies depredadoras del área de estudio,no 

fueron tan frecuentes y abundantes como las mencionadas ante
riormente, pero se consideró importante su identificaci6n. 

Con respecto a los ácaros fit6fagos, se cuenta con cu~ 

tro familias en la zona, siendo la más importante la Tetrany

chidae, ya que se tienen antecedentes de que todos sus miem
bros son fitófagos y de que varias especies son consideradas 

de gran importancia agrícola, por los daños que provocan a 

sus hospederas. 
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O!i90nv~hu~ punicae se detectó sobre el haz de las ho
jas de aguacate, esta especie ha sido reportada sobre otros 
frutales y plantas ornamentales, asimismo es considerada como 
exclusiva del haz de las hojas, lugar donde se desarrolla su 
colonia. (Tuttle, Baker y Abbatiello, 1976; Dirección General 
de Sanidad Vegetal, 1979, 1981). 

O!i90nychu~ p~~eae se colect6 sobre aguacate y duraz
no, se considera que en este a1timo frutal es el primer repor
te que se tiene, ya que al revisar la bib1iografia, todos los 
autores coinciden en citarlo sobre el envés de las hojas de 
a~uacate, exclusivamente. (Tuttle, Baker y Abbatiello, 1976; 

Dirección General de Sanidad Vegetal, 1979, 1981). 

Eotet~any~hu~ !ewi~i es una especie con un amplio ra~ 
go de hospederas, que van desde frutales hasta ornamentales, 
por antecedentes se sabe que sus ataques son muy fuertes y 
que produce debilitamiento, clorosis y caida prematura de las 
hojas; esta situaci6n se comprob6 en su infestaci6n a las ho
jas de durazno y-granada china, en las que provocó los daftos 
antes mencionados. Hasta la fecha no se había citado a E. 
!ewi~i sobre granada china, por lo que también se considera 
como primer reporte. Asimismo, esta especie se co1ect6 so
bre las hojas del maíz, afectando severamente a las p1ántulas. 
El ataque se originó cuando la granada china se empezó a se
car y finalmente la cortaron. encontrando en el maiz a la 
planta adecuada para poder alimentarse .. 

En el material de plantas silvestres se co1ect6 un s6-
lo ejemplar de Eote.t~anychu~ sp. sobre Rumu sp., que esta
ba en mal estado por lo que no pudo ser determinada la espe
cie. 

Se consideró importante la determinaci6n de los eri6-

- 94 -



fidos y tenuipalpidos colectados en las huertas H-l y H-3, los 
cuales son fit6fagos y pueden ser catalogados como plagas po
tenciales que en cualquier momento podrían presentar un disp~ 
ro poblacional y afectar a los frutales que se encontraban al 
rededor de las plantas silvestres. 

En Tetela del Volcán se observ6 que existe gran canti
dad de plantas silvestres, las cuales se reproducen abundant~ 
mente en la 6poca de lluvias, provocando la invasión de terr~ 

nos cultivables así como de senderos. Es posible que esta si 
tuaci6n se deba a las condiciones ambientales del lugar así 
como a la ceTcanía del bosque de pino-encino. 

El exceso de plantas silvestres, la distribuci6n de al 
gunas huertas, las asociaciones de cultivos y la falta de la
bores culturales en los terrenos, provocan que la mayor parte 
de las huertas se encuentren en malas condiciones fitosanita
rias y que exista gran desarrollo de insectos y ácaros, que 
encuentran con facilidad diversas hospederas. 

Esto se ob~rv6 al colectar 15 especies de ácaros en 
las diferentes pI antas silvestres y aunque la mayor parte de 
ellas fueron depredadoras, se detectaron algunas fit6fagas, 
las cuales no fueron consideradas como de importancia agríco
la, pero cabe la posibilidad de que las plantas albergaran es 
pecies fit6fagas catalogadas como plagas. 

El estudio de fluctuaci6n poblacional se realiz6 para 
conocer el comportamiento de las especies a lo largo de un ci 
clo anual y para cumplir adecuadamente con este objetivo, fué 
necesario tomar en cuenta todos los estados de vida de los t~ 
traníquidos y depredadores, ya que si se contaba Gnicamente a 
las hembras, el trabajo se encaminaría a un estudio de dinámi 
ca poblacional en donde se vería el potencial reproductivo de 
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la pob1aci6n, como 10 indican McMurtry y Johnson (1966) en su 
inve stigaci6n. 

De este estudio de f1uctuaci6n poblacional podemos de
cir que O.U.goltych(L4 plA.lt.ica.e presenta su mayor crecimiento en 
marzo y sus depredadores entre abril y mayo, Eo~e~~a.ltychu4 l~ 

wi4.i en febrero y sus depredadores en enero y abril, mientras 
que OI.igoltychu4 pe~4eae no presenta un patr6n regular de cre
cimiento, ya que los porcentajes mayores de la poblaci6n va
rían en las tres huertas, adem~s las curvas son discontinuas, 
con incrementos y decrementos drásticos. En H-1, O. pe~4ea.e 

alcanza el pico más alto en enero; en H-2 en mayo y en H-3 en 
octubre. Sus depredadores en H-1 y H-Z coinciden en que su 
mayor porcentaje se presenta entre abril y mayo, mientras que 

en H-3 vuelve a salir del patr6n presentándose en diciembre. 

Con respecto a los insectos observados en los culti
vos, se puede decir que Gnicamente T~.ioza a.ltcep4 (Homoptera: 

Psyllidae), M~ca.16¡ella. mOlto9~a.mma.(Homoptera: Membracidae) y 

AglLaul.i.6 sp. (Lepidoptera: Nympha1idae) fueron los únicos in
sectos que provocaron daños a los cultivos, pero sus pob1aci~ 
nes nunca fueron tan altas como para dafiar10s severamente. 

Ante la presencia de los ácaros fitófagos y los insec
tos con aparato bucal chupador, consideramos conveniente man
dar analizar algunas hojas y frutos del aguacate que present~ 
ban daños provocados por microorganismos, para conocer si los 
insectos antes mencionados eran los vectores de enfermedades 
virales o bacteriosas, pero la mayor parte de los microorga
nismos fueron hongos y su presencia se debe al abandono en 
que se encuentran las huertas. 
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9. CONCLUSIONES 

Tete1a del Volcán presenta serios problemas fitosanita
rios debido a diversos factores como son: la distribución de 
las huertas, las asociaciones de cultivos en el área frut!cola 
y la falta de asesoría técnica, por estas razones, las huertas 
en general presentan danos provocados por insectos,ácaros íit~ 
fagos y algunas enfermedades, que día a dIa merman las cose
chas de los agricultores. 

En lo que se refiere a la acaroíauna, se colectaron 22 
especies, de las cuales tres se consideraron de importancia 
a~rIcola, dos como plagas potenciales, cinco como depredado
ras de tetranrquidos y las 12 restantes entre fit6fagas y de
predadoras secundarias. 

Las tres especies fi t6fagas son O.U.sonyc.hu4 pe.,ue.u., 
O. punicae. y ' Eote.t4anychu6 lewi6i. 

La presencia de O.pe.,ueae sobre durazno en el primer 

reporte que se tiene del 'caro en este cultivo, ya que casi 
siempre habIa coincidido la presencia de ácaros plasa sobre 
durazno con especies del género Eote.t~anychu6. 

E. lewi6i, es una especie con un amplio rango de hosp! 
deras que van desde frutales hasta ornamentales y seneralmen
te su población es abundante sobre los cultivos que ataca. S!:, 
¡Gn los reportes,E. Itwi6i es una especie que generalmente 
ataca al durazno, provocando enchinamiento de las hojas, clo
rosis y defoliaci6n, situación ~ue se observó en los cultiva
res de Tetela del Volcán. Otro dato importante es que la pr! 
sencia de E. le.wi4i en granada china es el primer reporte que 
se tiene del ácaro sobre el cultivo as! como la primera plaga 
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de importancia para la granada china. 

Por su parte, los miembros de la familia Phytoseiidae 

se encontraron bien distribuidos en la zona de estudio, se c~ 
lectaron varias especies en frutales y plantas silvestres, 

por lo que podemos decir que el control natural está generall 
zado en el Area aunque cabe aclarar que hacen falta investi!! 
ciones de las diferentes especies depredadoras para conocer 

sus hábitos alimenticios y definir las que pueden ser facu1t! 
tivas y aquellas que no lo son, asimismo, es importante estu
diar su comportamiento pob1aciona1 e interpretar su reacción 

ante otro tipo de estrmulos, como serra la presencia del po
len, la competencia por alimento, etc., encaminando la inves

tigaci6n hacia un estudio de dinámica de poblaciones. 

Las cinco especies depredadoras colectadas son Ámbly-

6eiu4 hibi~ei, Á. tugub~iA, Á. 6~b~li, Typhtcd~omU6 co~nu~ y 

Meta~eiutu~ prox. ceeidentati~, siendo Á. hib¡~e¡ la que pr~ 
sent6 una distribuciÓn más amplia y se considera como el de
predador coman del área, ya que se observó alimentándose de 
las tres especies de tetran!quidos. La importancia de esta 

especie radica en que es depredador facultativo que se alime~ 

ta tanto de tetranrquidos como del polen de las plantas, con~ 
tituyéndose en una buena opción para efectuar investigaciones 
de control bio16gico. 

Se colectaron 13 especies de plantas silvestres de las 
fami lias Composi tae, Malvaceae, Leguminoseae, Solanaceae, La
biatae, Campanulaceae, Poligonaceae, Cruciferae y Verbenaceae. 

En estas plantas se detectaron 15 especies de ~caros 

de las cuales Catep¡t~¡me~u6 mue6ebec~ y B~ev¡patpu6 sp. se 

catalogaron como plagas potenciales, las restantes 12 se con 

sideraron como fit6fagas secundarias y depredadoras. 
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Asimismo, se consider6 que los insectos observados en 
el ~rea de estudio son plagas potenciales, cuya poblaci6n nun 
ca caus6 daños severos en sus hospederas, pero podrran encon
trar las condiciones adecuadas para desarrollarse como plagas. 
Algunos de ellos ya han sido reportados como de importancia 
ajrfcola en varias zonas frutrcolas del pa!s. 

En el estudio de fluctuaci6n pob1aciona1 se observ6 que 
Oügon.~c.hu.6 pun,¡c.a.e, Eo.te..tJta.n.yc.hu4 .t.ewü¡)' sus ílq:;(;0"-':';:;'C;;, 

en sus huertas respectivas, presentaron sus ¡liayores aumentos 
en la temporada de sequfa; ya que las condiciones que existi! 
ron durante esta época fueron propicias para el desarrollo de 

algunos tetran!quidos cuyo incremento se present6 con temper! 
turas mayores de 15°C y humedad relativa baja. 

Ol¡gonyc.h~ peJt.6ea.e fu€ la dnica especie fit6faga que 

su mayor porcentaje se present6 en distintas ~pocas del ano 
ya que en H-1 obtuvo su porcentaje m~s alto en enero con 29.1' 
en H-2 fu~ en mayo con 17.07%, ambos en la época de sequía, 
mientras que en H-3 fu! en la época de lluvias, con un 21.251 
en el mes de octubre. Esta situaci6n no permite pronosticar 

la temporada en que se presentará el pico poblacional mls al
to, lo que en determinado momen to di fi cul tar! a las acciones 

para realizar un control adecuado de la plaga. 

Los depredadores de O. pe'Lua.e en H-l )' H-2 aumentaron 

en la época de sequfa, coincidiendo su mayor porcentaje con 
los fitoseidos de las huertas restantes, cosa que no ocurri6 

con aquellos que se presentaron en H-3, cuyo incremento se r! 

~istr6 en diciembre, saliendo del patr6n que habían seguido 
los otros depredadores. 

De lo anterior podernos inferir que en las huertas H-l 
y H-2 los ácaros encuentran las ccn¿:dC'r.('~ adt'c~liJ:~~,~ r3;i) C\l 
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crecimiento poblacional, mientras que en H-3 no las hay, debi 

do probablemente a factores como: 

- su ubicación en una colina. 

la cercanía con el bosque de pino-encino. 

- mayor humedad relativa. 

- competencia entre plantas silvestres y frutales, etc. 

El presente estudio proporciona una idea general de la 

diversidad de acarofauna que existe en una zona frutícola co

mo es Tetela del Volcán, de los daños que provocan los ácaros 

fit6fagos con su tipo de alimentación, la presencia de diver

sos depredadores, así como la existencia de nuevos reportes 

de "ácaros plaga en otros cultivos. 

Otro punto interesante es que este estudio de fluctua

ción poblacional da a conocer el comportamiento de las espe

cies de ácaros fit6fagos y depredadores en los frutales duran 

te un ciclo anual, as! como el registro de los meses de mayor 

o menor incidencia, datos que podrá-n facilitar de alguna man! 

ra el control de este tipo de plagas en Tetela del Volcán. Se 

considera que este trabajo cumpli6 con los objetivos plantea

dos originalmente, quedando abierto para i~vestigaciones pos

teriores. 
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