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 RESUMEN  
El ácaro rojo de las palmas Raoiella indica Hirst es una plaga cuarentenaria que 

se introdujo en México en el año 2009. La detección reciente de esta especie en 

palma de coco en Tabasco, México representa un riesgo fitosanitario para la 

producción platanera de la región. Por lo anterior, el objetivo de esta investigación 

fue evaluar el comportamiento poblacional y los daños del ácaro rojo R. indica, 

mediante infestaciones inducidas en cultivares comerciales de plátano (Musa 

spp.). El experimento se realizó en el Campo Agrícola de la División Académica de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en el 

municipio de Centro, Tabasco, México. Se evaluaron los cultivares banano enano 

gigante Musa AAA subgrupo Cavendish, plátano macho Musa AAB subgrupo 

Plantain y plátano dátil Musa AA subgrupo Sucrier. La palma de coco Cocos 

nucifera L, cultivar alto del pacífico, como huésped preferido de esta plaga se 

utilizó como tratamiento testigo. Las plantas se sembraron en el suelo, en un área 

confinada de 200 m2, bajo un diseño de bloques completos al azar con seis 

réplicas, cada planta se consideró como una unidad experimental. En cada planta 

se eligieron tres hojas, las cuáles se infestaron con 200 ácaros adultos en cada 

hoja seleccionada, mediante cuatro infestaciones a intervalos de 15 días (30, 30, 

40 y 100). R. indica se estableció con éxito en los tres cultivares de plátano; 

aunque sus poblaciones y los daños observados fueron bajos. Después de cuatro 

meses, en las hojas infestadas se registraron 3,565 ácaros en promedio en 

plátano enano gigante, 667 ácaros en plátano macho y 731 ácaros en plátano 

dátil; en contraste, en palma de coco se encontraron 11,751 ácaros en promedio. 

Asimismo, esta plaga se dispersó con éxito hacia las hojas nuevas de todos los 

cultivares, pero la oviposición y el desarrollo de los estados juveniles  (larvas-

ninfas) y adultos fueron relativamente bajos. Se discuten los factores relacionados 

con la baja susceptibilidad de los cultivares de plátano al ataque de R. indica y la 

posibilidad de que esta plaga se convierta en un problema fitosanitario importante 

para la producción bananera de Tabasco, México.  

Palabras clave: bananos, plátanos, Cocos nucifera, ácaros.  
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 ABSTRACT 

 

The red palm mite Raoiella indica Hirst is a quarantine pest that was introduced in 

Mexico in 2009. The recent detection of this species in coconut in Tabasco, Mexico 

represents a risk phytosanitary to banana production in the region. Therefore, the 

objective of this research was to evaluate the population behavior and damage red 

mite R. indica, by commercial cultivars of banana (Musa spp.) Infestations induced. 

The experiment was conducted at the Agricultural Field of the Academic Division of 

Agricultural Sciences at the Universidad Juarez Autónoma de Tabasco, in the 

municipality of Centro, Tabasco, Mexico. Dwarf giant banana cultivars Musa AAA 

Cavendish subgroup, Musa AAB subgroup plantain Plantain and banana Musa AA 

subgroup Sucrier date were evaluated. Coconut palm Cocos nucifera L, cultivate 

high-Pacific, as host preferred of the pest was used as a control treatment. The 

plants were planted in the ground in a confined area of 200 m2 under a completely 

randomized design with six replicates blocks; each plant was considered an 

experimental unit. Three leaves on each floor were chosen, which were infested 

with 200 adult mites in each selected sheet, with four infestations at intervals of 15 

days (30, 30, 40 and 100). R. indica was successfully established in the three 

banana cultivars; although their populations and damage observed were low. After 

four months, 3,565 mites infested leaves were recorded on average in giant dwarf 

banana, plantain 667 mites and mites on dátil 731 banana; in contrast, in coconut 

mites on average 11,751 they found. Also, this pest successfully dispersed to new 

leaves of all cultivars, but the oviposition and development of juvenile stages 

(larvae-nymphs) and adults were relatively low. Factors related to the low 

susceptibility of banana cultivars to attack and R. indica are discussed the 

possibility that this scourge will become an important banana production in 

Tabasco, Mexico phytosanitary problem. 

Key words: bananas, plantains, Cocos nucifera, mite
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I. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo al Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA), el término “plátano” en México aplica tanto a los frutos que se 

consumen en forma fresca o cruda (bananos) como  aquellos que se consumen 

después de alguna forma de cocción (plátanos). En cambio, a nivel mundial, y en 

particular en la población de los países de habla inglesa, se aplica una clara 

diferenciación entre plátanos y bananos. Por considerar la nomenclatura que 

aplica la SAGARPA, en el título del presente documento el término plátano es 

genérico y se refiere a ambos tipos de frutos comerciales.  

A nivel mundial, los bananos son las principales frutas de consumo, solo 

superados por los cítricos. Entre los bananos comerciales, el grupo Cavendish es 

el de mayor producción en el mundo con el 47% del total, principalmente los 

cultivares de banano enano gigante y valery (Soto, 2011). Siendo México es uno 

de los  principales países productores del cultivar banano enano gigante con 

28,709 ha, plátano macho con 18,834.16 ha y plátano dátil con 7,449 ha (SIAP, 

2014).  

El ácaro rojo, Raoiella indica Hirst, es una plaga importante en varias especies de 

palmas cultivadas y silvestres, teniendo como hospedero favorito al cultivo del 

cocotero (Cocos nucífera L.); aunque esta plaga también se ha reportado en otras 

especies cultivadas como heliconias (Heliconiaceae), Plátanos (Musáceas) y 

jengibres (Zingiberaceae) (González, 2010), actualmente, se encuentra en 

expansión en varios países de nuevo mundo. El primer reporte en América se 

registró en el 2004 en las Islas Martinica y Sta. Lucía. Después, se confirmó su 

presencia en República Dominicana, Trinidad y Tobago, Guadalupe, San Martín, 

Puerto Rico, Haití, E.U.A y Cuba. En México fue detectado oficialmente en 

noviembre de 2009, en los municipios de Isla Mujeres y Benito Juárez, Quintana 

Roo (NAPPO, 2009; Estrada-Venegas et al., 2010). Según reportes del Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), esta 
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especie se ha dispersado en territorio nacional en los estados de Quintana Roo, 

Yucatán, Campeche, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Guerrero, 

Sinaloa y Tabasco (SENASICA, 2013); en este último, se ha detectado causando 

daños importantes en el cultivo de cocotero, según el Comité Estatal de Sanidad 

Vegetal de Tabasco (CESVETAB, 2013).  

Debido a su amplia gama de hospedantes, este ácaro puede dispersarse de forma 

fácil, y existe la posibilidad de que invada otros cultivos de importancia económica, 

representando un riesgo para la producción platanera (CESVETAB, 2013). Al 

respecto Peña et al. (2006) mencionan que R. indica es una plaga potencial para 

los cultivares de plátano en diferentes partes del mundo. Por lo anterior el 

presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el comportamiento poblacional y los 

daños del ácaro rojo R. indica mediante infestaciones inducidas en cultivares 

comerciales de banano enano gigante Musa AAA subgrupo Cavendish, plátano 

macho Musa AAB subgrupo Plantain y plátano dátil Musa AA subgrupo Sucrier 

sembrados en Tabasco, México. Lo anterior permitirá explicar el potencial de daño 

que podría ocasionar esta plaga en las plantaciones comerciales de plátano en el 

trópico húmedo mexicano. 
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II. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

2.1 Objetivo general 

Evaluar el comportamiento poblacional y daños del ácaro rojo R. indica, mediante 

infestaciones inducidas en cultivares comerciales de banano enano gigante Musa 

AAA subgrupo Cavendish, plátano macho Musa AAB subgrupo Plantain y plátano 

dátil Musa AA subgrupo Sucrier, comparados con el cocotero Cocos nucifera 

como huésped preferido de la plaga.  

2.2 Objetivos particulares 

Evaluar el crecimiento poblacional de adultos de R. indica sobre el área foliar 

inducida a infestación. 

Determinar la densidad  de huevecillos, larvas, ninfas y adultos de R. indica sobre 

nueva área foliar de plátanos y cocotero. 

Observar la presencia de daños ocasionados por R. indica en los tres cultivares de 

plátano y el cocotero. 

2.3 Hipótesis  

Los cultivares comerciales de banano enano gigante Musa AAA subgrupo 

Cavendish, plátano macho Musa AAB subgrupo Plantain y plátano dátil Musa AA 

subgrupo Sucrier presentan respuesta diferencial entre sí al ataque del ácaro rojo 

R. indica y son menos susceptibles que el cultivo de cocotero, como huésped 

preferido de esta plaga. 
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III. ANTECEDENTES 

3.1. Importancia de los plátanos 

El consumo de banano como fruta fresca, supera a todas las demás frutas. Los 

bananos del grupo Cavendish (gran enano o banano enano gigante y valery) son 

los de mayor producción en el mundo (47%). Le siguen los plátanos de cocción del 

grupo genómico AAB (17%) y el cultivar gros Michel (12%) (Soto, 2011). En el 

2009, México ocupó el noveno lugar en la producción banano; en 75 800 ha se 

produjeron 2.2 millones de toneladas de bananas. El rendimiento por hectárea fue 

de 41.2 t.ha-1 en la modalidad de riego y 22.2 t.ha-1 en la modalidad de temporal. 

En 2010, se exportaron 176,152 t de bananas, que representa cerca del 8% de su 

producción nacional (Secretaría de Economía, 2012). En cambio, los plátanos 

Musa AAB Plantain son frutas de consumo local en México, de disponibilidad todo 

el año y precio relativamente bajo (García, 2013).  

3.2 Los cultivares de plátanos (Musa spp.) 

Los plátanos tuvieron su origen en las regiones del sureste de Asia y del Pacífico, 

en cuyos bosques de vegetación natural pueden encontrarse ejemplares diploides, 

no comestibles con semillas (Robinson et al., 2010). Los cultivares comerciales de 

plátanos y bananos comestibles provienen de dos especies progenitoras 

silvestres, Musa acuminata Colla (diploide AA) y Musa balbisiana Colla (diploide 

BB) (Simmonds y Shepherd, 1955). Durante muchos años, varias subespecies 

diploides no comestibles de M. acuminata se cruzaron de forma natural, dando 

como resultado la producción de numerosos híbridos específicos; algunos de los 

cuales fueron partenocárpicos, hembras estériles y con estructura genómica 

triploide. Los habitantes locales descubrieron que estas plantas producían frutos 

comestibles y podían ser propagados de forma vegetativa por hijuelos. De esta 

manera los híbridos comestibles de M. acuminata fueron seleccionados, cultivados 

y distribuidos de forma local como un cultivo alimenticio. Los bananos diploides y 

triploides de M. acuminata fueron trasladados por el hombre hacia áreas 

monzónicas más secas, donde otra especie silvestre con genoma diploide, Musa 

balbisiana Colla, evolucionó de forma natural, y fue en estas áreas fue donde 
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ocurrió la cruza interespecífica para producir híbridos diploides, triploides y 

tetraploides de M. acuminata x M. balbisiana (Robinson, 1996). 

Los plátanos pueden ser agrupados en seis grupos genómicos: AA, AAA, AAB, 

AB, ABB y ABBB, basados en la contribución genética relativa de M. acuminata y 

M. balbisiana (Simmonds y Shepherd, 1955). En cuanto a la ploidía se refiere, los 

plátanos comestibles pertenecientes a la sección Eumusa tienen 22, 33 o 44 

cromosomas; el número haploide básico es 11 y de esta manera, los cultivares 

pueden ser diploides, triploides o tetraploides. De los 200 a 300 clones que se 

cree que existen, más de la mitad son triploides y el resto diploides, mientras que 

los clones tetraploides son muy raros (Robinson, 1996). Los cultivares de plátanos 

más importantes en el mundo son: Cavendish Musa AAA el cual representa un 47 

% de la producción mundial, los bananos de tierras altas y de cocción ABB con  24 

%, plátano AAB 17% y Gros Michel y bananos de postres 12% (FAO, 2004). En el 

caso específico del estado de Tabasco, los cultivares con mayor superficie 

sembradas son: banano enano gigante o gran enano Musa AAA Cavendish (68%), 

plátano macho Musa AAB Plantain (29%) y plátano dátil Musa AA (3%), (Osorio et 

al., 2007). Los cultivares de plátano poseen una importancia económica 

significativa para la economía agroalimentaria del país, y constituyen un 

componente básico en la dieta de gran parte de la población (Martínez et al., 

2004). 

3.3  Plagas y enfermedades del plátano 

Los problemas fitosanitarios más importantes en el cultivo de plátano son: 

Sigatoka negra, causado por el hongo Mycosphaerella fijiensis, la enfermedad del 

Moko bacteriano, causado por la bacteria Ralstonia solanacearum y el provocado 

por el nematodo Radopholus similis (Jerer et al., 1996). Asimismo, los daños 

causados por Cosmopolites sordidus, una plaga importante en el cultivo de 

banano que ataca principalmente el rizoma de la planta (Carballo, 2001).  

En el 2009 se confirmó la presencia del ácaro rojo R. indica en Isla Mujeres y en 

Cancún Quintana Roo, México (NAPPO, 2009). A la fecha, esta plaga se ha 

dispersado en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Oaxaca, 
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Chiapas, Veracruz y Tabasco, en los que afecta al cultivo de cocotero, y pone en 

riesgo a otras especies de palmáceas (Arecaceae), plátanos (Musáceae), 

heliconias (Heliconiaceae) y jengibres (Zingiberaceae) (González, 2010). 

3.4 Descripción taxonómica de R. indica 

El ácaro rojo Raoiella indica Hirst es un artrópodo que pertenece a la clase 

Arácnida, ubicado por sus características en el orden de los Trombidiformes, 

suborden Prostigmata, de la familia Tenuipalpidae. En el suborden Prostigmata se 

encuentran 36 superfamilias, que colonizan una diversidad de ecosistemas 

terrestres, acuáticos y marinos; hay predadores, fitófagos, saprófagos y parásitos. 

La familia Tenuipalpidae se caracteriza  por la ausencia de las garras o uñas y es 

uno de los indicadores altamente considerado de la familia Tetranychidae. Los 

Tenuipalpidos poseen palpos lineales, con cinco o menos segmentos, posee un 

opistosoma con un máximo de 13 pares de setas dorsal y lateralmente, con 

válvulas anales con uno a tres pares de setas pseudoanales (Krantz y Walter, 

2009). El ácaro rojo presenta una coloración rojiza, de forma oval y aplastada, se 

caracteriza por la presencia de setas alargadas en forma de espátula en el dorso. 

Las hembras adultas con frecuencia presentan porciones negras en su abdomen, 

son ovales, llegan a medir hasta 0.32 mm de largo por 0.22 mm de ancho, son 

más grandes que los machos y menos activas (Echegoyén, 2008). Los machos se 

distinguen de las hembras por tener el abdomen en forma triangular (Kane y 

Ochoa, 2006).  

3.5 Biología de R. indica 

El ácaro rojo tiene las siguientes fases de desarrollo: huevo, larva, protoninfa, 

deutoninfa, y adulto (Flores et al., 2010). Estos autores estudiaron el desarrollo y 

la reproducción de R. indica sobre la palma Areca catechu en condiciones de 

laboratorio a 25.4±1.2°C y 57.5±6.5% de humedad relativa. El periodo de 

preoviposición es de 4 días en promedio, mientras que el período de oviposición 

es de 11 días, y la longevidad de las hembras es de 30 días. En promedio R. 

indica requiere de diferentes lapsos de tiempo en cada una de las fases de 
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desarrollo, larva 9.5 días, protoninfa 6.5 días, y deutoninfa 10.5 días, su ciclo de 

vida se completa en 33 días en promedio (González y Ramos, 2010). 

Los huevos son pequeños de 0.12 mm de largo por 0.9 mm de ancho, rojizos, 

oblongos, lisos y puestos en grupos de 100 a 300 en el envés de las hojas. 24 

horas antes de la eclosión, los huevos toman un color blanco opaco (Marjorie et 

al., 2006). El ácaro R. indica presenta partenogénesis, los huevos no fertilizados 

dan origen a hembras y los fertilizados a machos (Echegoyén, 2008). 

Las larvas presentan el cuerpo ovalado y de color rojizo, con movimientos iniciales 

lentos, se alimentan por lo general de 3 a 12 días, antes de comenzar el estado 

quiescente, que se puede prolongar hasta por 3 días (Flores et al., 2010). 

En su estado ninfal R. indica presenta un color rojizo, con 0.18 a 0.25 mm de 

largo, poseen cuatro pares de patas, son por lo general más pequeños que los 

adultos, tienen el integumento liso y las setas no presentan tubérculos, que son 

notorios en los adultos. Las setas dorsales y laterales de las ninfas son 

distintivamente más cortas que en los adultos (Echegoyén, 2008). 

Después de la muda, el cuerpo de la protoninfa emerge con cuatro pares de patas, 

es de color rojizo, se alimenta de 2 a 5 días antes de iniciar el periodo quiescente, 

el cual puede demorar de 1 a 4 días y son de mayor tamaño que las larvas (Flores 

et al., 2010). 

El ácaro rojo está registrado como una especie exótica invasora que ha producido 

importantes daños en cocotero, musáceas y plantas ornamentales, entre las que 

se reportan especies de familias como: Arecaceae, Musaceae, Celastraceae, 

Fabaceae, Heliconiaceae, Lamiaceae, Myrtaceae, Oleaceae, Pandanaceae, 

Strelitziaceae y Zingiberaceae (González y Ramos, 2010). Las principales plantas 

hospedantes del ácaro rojo son de la familia Arecaceae: Cocos nucifera es la 

preferida, pero también se ha registrado en Elaeis guineensis, Phoenix dactylifera, 

Dypsis decary y Dictyosperma álbum. Asimismo, en palmas como Washingtonia 

filifera, Washingtonia robusta y Wodyetis bifurcata. En la familia Heliconeaceae se 

encuentran a Heliconia spp. en Musaceae a Musa spp. Por último, en la familia 

U
niversidad Juárez A

utónom
a de Tabasco. 

M
éxico.



8 

Strelitziaceae se ha encontrado a Strelitzia reginae como hospedante del ácaro 

rojo (SENASICA, 2012). 

3.6 Daños de R. indica 

Los daños de R. indica en el cultivo de cocotero son evidentes en las hojas 

maduras, las cuales se tornan amarillentas y pueden llegar a secarse 

completamente ante infestaciones severas. De acuerdo a Peña et al. (2006) la 

clorosis en las hojas puede ser confundida en campo con el amarillamiento letal 

del cocotero, ya que los síntomas son similares; sin embargo la presencia de las 

altas poblaciones del ácaro en los foliolos y las exuvias visibles a simple vista son 

la clave para distinguir el daño causado por esta plaga. El efecto del daño es 

mayor en las plantas de vivero, donde ocurren poblaciones altas, y pueden llegar a 

causar la muerte de plantas pequeñas (Rodríguez, 2007). Plantas jóvenes y 

adultas son igualmente afectadas por el ácaro rojo cuando se encuentran bajo 

estrés hídrico y nutricional (Moutia, 1958). 

Los ácaros son fácilmente observables sobre las hojas verdes. Las altas 

poblaciones de ácaros se localizan en el envés de las hojas donde pueden 

aparecer puntos amarillos esparcidos sobre ambas superficies, hasta provocar 

una fuerte coloración amarilla generalizada en toda la hoja (Flechtmann y Etienne, 

2005).  En el cultivo de cocotero, las plantas jóvenes son más susceptibles al 

ataque del ácaro rojo, debido a que afecta las partes tiernas y suculentas (Hoy et 

al. 2012). Una infestación severa en plantas adultas puede ocasionar aborto de 

flores o frutos (Marjorie et al., 2006). Esta plaga también se ha encontrado en el 

género Musa en el área del Caribe, incluyendo a Cuba. Los daños en plátano y 

banano ocurren en las hojas inferiores, las cuales se tornan amarillas con 

pequeñas manchas verdes (Rodríguez et al., 2007).  

Para conocer el desarrollo y la reproducción potencial de la plaga en banano, 

González y Ramos (2010) realizaron una investigación donde utilizaron como 

plantas hospedantes a Cocos nucifera y Musa acuminata Colla subgrupo 

Cavendish clon Gran enano, los resultados mostraron que los huevos eclosionan 

entre 8.1 y 8.5 días en cocotero y plátano, respectivamente. Las larvas se 
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desarrollan a protoninfas en un promedio de 8.7 a 8.8 días, y las deutoninfas 

llegan a ser adultos después de 6.6 a 9.2 días; el ciclo completo de desarrollo fue 

de 31.4±3.3 días en cocotero y de 33.3±4.7 en plátano. El periodo de oviposición 

varió entre las plantas hospedantes, siendo mayor en cocotero con respeto a 

plátano, igualmente se observó que la longevidad y la oviposición total tuvieron 

valores superiores en cocotero (González y Ramos, 2010). Estudios de Cocco y 

Hoy (2009) que estudiaron la cría de R. indica en varios cultivares de palmas y 

plátanos en laboratorio e invernadero, encontraron que el ácaro rojo no se pudo 

establecer en los cultivares de plátanos (Enano Cavendish, Enano Nino, Gran 

Enano, Enano Zan Moreno, Enano Verde, Truly Tiny, Musa sumatrana × Gran 

Enano, Enano de Puerto Rico, Rosado, Nang Phaya, Misi Luki, Manzano, Lady 

Finger, Glui Kai y Ebun Musak), a diferencia de los cultivares de cocotero, en los 

cuales se mantuvieron las poblaciones tanto en invernadero como en laboratorio. 

Mientras que Balza et al. (2015) reportan que el ácaro rojo en condiciones de 

laboratorio en discos de hojas de Musa AAA cv. guineo, Musa AAB subgrupo 

plátano cv. Hartón, Musa AAB cv Manzano y Musa ABB cv Topocho no logró su 

desarrollo completo, pero si  en los cultivares de plátano Manzano Musa AAB y 

Topocho Musa ABB. En otra evaluación Rodríguez e Irish (2012) evaluaron el 

efecto de proximidad de plantas de cocoteros infestados con R. indica a los 

cultivares de plátanos gran enano Musa AAA Cavendish y Musa spp. híbrido ‘Pita 

16’ (Tetraploides, AAAB), donde encontraron que el cultivar gran enano mostró 

menor cantidad de ácaros con respecto al cultivar Musa spp. híbrido ‘Pita 16’ 

(Tetraploides, AAAB); reportando que las mayores densidades del ácaro rojo R. 

Indica en las plantas de Musa spp. se debió a la cercanía de palmas altamente 

infestadas con ácaros.   
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Sitio del experimento 

El experimento se realizó en el Campo Experimental de la División Académica de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ubicado 

en el km 25 de la carretera Villahermosa-Teapa, Ranchería la Huasteca segunda 

sección, municipio de Centro, Tabasco, México.  

4.2 Obtención de material vegetal 

El material propagativo de los cultivares de plátano utilizados en el experimento, 

se obtuvieron de las plantaciones comerciales del municipio de Teapa, Tabasco. 

Las plantas de banano enano gigante Musa AAA Cavendish, en el rancho “La 

Encarnación” de la Ranchería Miguel Hidalgo 1ra. Sección; las de plátano macho 

Musa AAB Plantain en el Rancho “San José de Pedrero” de la Ranchería Mariano 

Pedrero 2da. Sección; y las de plátano dátil Musa AA Sucrier, en el ejido Francisco 

Sarabia. Las plantas de cocotero Cocos nucifera L, cultivar alto del pacífico, se 

obtuvieron del vivero Hacienda Campo Real y Anexos de Villa Tecolutilla, en el 

municipio de Comalcalco, Tabasco. De cada cultivar de plátano y cocotero se 

obtuvieron 10 plantas con hojas diferenciadas. En el caso de las plantas de 

plátano tenían una edad de 4 meses, las plantas de cocotero tenían una edad de 5 

meses. Todos los cultivares se trasladaron al campo experimental de la División 

Académica de Ciencias Agropecuarias, donde se sembraron el 15 de diciembre de 

2014. Los cultivares de plátanos y cocoteros se asperjaron con abamectina a 

dosis de 0.5 Lha-1 de acuerdo a las indicaciones del producto, para evitar que 

ácaros y depredadores se encontraran en las hojas y foliolos al momento de 

realizar la infestación. La aplicación se realizó 15 días antes de realizar la 

infestación, debido a la residualidad del producto químico. 

4.3 Establecimiento del experimento 

El experimento se llevó a cabo dentro de una estructura cuya área fue de 200 m2 

(10 x 20 m), protegida con malla de alambre y cubierta con tela tul a una altura de 

3 m para evitar que los ácaros se dispersaran por efecto del viento o el ingreso de 
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organismos que pudieran alterar el experimento. Las plantas se sembraron bajo 

un diseño bloques completos al azar, con seis repeticiones por tratamiento. La 

distancia entre planta y planta fue de 2.5 m, y entre hileras (bloques) fue de 3 m. A 

los15 días después de la siembra se realizó una fertilización, utilizando la fórmula 

17-17-17 NPK a una dosis de 100 g por planta, misma que se repitió dos veces 

más, cada 15 días, previo a las infestaciones inducidas de ácaro rojo R. indica. 

Las plantas de plátanos y cocoteros fueron aclimatadas durante un periodo de dos 

meses, debido al estrés que sufrieron al ser trasladadas al área experimental. 

4.4 Obtención del ácaro rojo 

Los especímenes de R. indica se obtuvieron de foliolos de palma de coco (Cocos 

nucifera L.) infestados de manera natural en el Campo Experimental de la División 

Académica de Ciencias Agropecuarias. Los foliolos se colocaron dentro de bolsas 

de polietileno y se trasladaron al área de viveros e invernaderos, donde a través 

de un estereoscopio se cortaron porciones de foliolo que contenían especímenes 

adultos de R. indica, en una proporción sexual de 3:1 (hembras: machos). Los 

estados inmaduros fueron eliminados de estas porciones de área foliar. Con la 

finalidad de utilizar adultos relativamente más jóvenes, por lo que se seleccionaron 

especímenes de color rojo carmín intenso.  

4.5. Infestación de los cultivares 

Debido a que las plantas de plátano y cocotero al momento de ser trasladadas al 

área experimental sufrieron de estrés, las plantas fueron aclimatadas durante dos 

meses, por lo que al momento de la infestación las plantas de plátano presentaban 

una edad aproximada de 6 meses (seis hojas) mientras que las plantas de 

cocotero era de 7 meses (cinco hojas). En cada planta se seleccionaron tres 

hojas, las más bajas del dosel de la planta. En las que se colocaron un total de 

600 ácaros, teniendo 200 ácaros en cada hoja. Los ácaros fueron colocados en 

cuatro infestaciones (30, 30, 40 y 100 ácaros adultos)  a intervalos de 15 días de 

manera sucesiva, el 3 y 18 de marzo, 16 y 24 de abril de 2015, respectivamente. 

Cabe mencionar que las reinfestaciones se realizaron, debido a que las lluvias 

afectaron al inicio del experimento, por lo que fue necesario realizar  una primera 
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infestación y tres reinfestaciones. Cada infestación se realizó poniendo en 

contacto una porción de foliolo de cocotero infestada con ácaros, en el área 

abaxial de cada una de las tres hojas elegidas de cada planta, los foliolos fueron 

adheridos a la hoja con la ayuda de alfileres entomológicos. Cabe mencionar que 

el tamaño de la lámina foliar con ácaros (foliolo del cocotero) varió de 5 a 10 cm 

de longitud. 

4.6 Primer periodo de evaluación  

Durante este periodo se realizó el conteo de adultos de R. indica sobre las hojas 

infestadas. Los conteos se realizaron a intervalos de 7 días, del 10 de marzo al 7 

de julio de 2015. Para determinar el crecimiento poblacional de adultos de R. 

indica sobre el área foliar infestada, se realizó el conteo total de ácaros adultos 

residentes sobre las hojas infestadas. En cada fecha de evaluación se realizó una 

revisión de toda el área abaxial de las hojas infestadas con la ayuda de una lupa 

con aumento de 20x. Para determinar el crecimiento poblacional de adultos de R. 

indica,  al final de este periodo, se detectó  que nuevas colonias de ácaros habían 

migrado de manera natural hacia las hojas superiores de todos los materiales 

infestados. Por lo tanto se procedió a realizar un segundo periodo de evaluación.  

4.7. Segundo periodo de evaluación 

En este periodo se realizó el muestreo de formas biológicas de R. indica sobre dos 

hojas inmediatamente superiores a las que fueron infestadas. Los muestreos se 

realizaron a intervalos de una semana, del 15 julio al 19 de agosto de 2015.  Con 

la finalidad de estudiar la densidad poblacional de huevecillos, larvas-ninfas 

(inmaduros) y adultos de R. indica. Sobre la superficie abaxial de cada hoja, se 

localizaron 10 puntos de muestreo de 2 cm2 (área de una lupa de 20X) (Figura 1).  

4.8. Presencia de daños  

Durante las evaluaciones mencionadas se realizaron capturas fotográficas del 

área foliar infestada, tanto en los cultivares de plátanos como en el cocotero, esto 

con la finalidad de caracterizar los daños por cultivar a medida que incrementaban 

las poblaciones del ácaro. Se realizó la descripción de los daños presentados en 

las hojas infestadas. Es necesario mencionar que solo se determinó la presencia 
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de daños por R. indica de manera cualitativa, por lo que se tomaron como 

referencia las descripciones de Flechtmann y Etienne (2005), Rodríguez et al. 

(2007), Hoy et al. (2006), Peña et al. (2006), los cuales mencionan que en los 

plátanos inician presentando pequeños  parches cloróticos (amarillento en la hoja) 

en la parte abaxial de la superficie foliar, lo que continua por una necrosis del 

tejido.  Los daños fueron capturados mediante fotografías, las cuales fueron 

comparadas con lo reportado por los autores antes mencionados.  

4.9 Análisis estadístico de los datos 

Los datos del conteo de adultos y del muestreo de huevecillos, larvas-ninfas, y 

adultos de R. indica se sometieron a un análisis de varianza, previa transformación 

a 𝑦∗ = log(𝑦 + 1)  para estabilizar las varianzas. Las medias se compararon 

mediante la prueba de Tukey (Zar, 2010). En todos los casos se utilizó el 

procedimiento PROC GLM de SAS (SAS Institute, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1. Esquema de muestreo sobre las hojas de cultivares de plátano y 
cocotero. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Primer periodo de evaluación. 
Conteo de adultos de R. indica en hojas infestadas. En la Figura 2 se presenta 

el número total de ácaros adultos encontrados en los cultivares de plátano enano 

gigante, plátano macho, plátano dátil y cocotero alto del pacífico del 10 de marzo 

al 07 de julio de 2015. En la primera fecha de conteo (Ver Anexos, Figura 1A) el 

número promedio de ácaros encontrados en todos los cultivares de plátano y 

cocotero no mostraron diferencias estadísticas significativas entre sí. En promedio 

se encontraron entre 70 y 80 ácaros adultos que probablemente corresponden a 

los mismos especímenes aplicados en la infestación inicial. En la segunda fecha 

de conteo, se observa un ligero incremento de poblaciones del ácaro rojo (Ver 

Anexos, Figura 1A), pero tampoco se observaron diferencias entre los cultivares 

de plátano y el testigo. A partir del tercer conteo (Ver Anexos, Figura 2A) las 

poblaciones se empezaron a diferenciar, en las plantas de cocotero las 

poblaciones incrementaron rápidamente, no así en los cultivares de plátanos. Esta 

tendencia fue la misma en los muestreos siguientes hasta el final del periodo de 

evaluación (Ver Anexos, Figura 2A-6A). Con estos resultados se infiere que los 

cultivares de plátano son menos adecuados como planta hospedera que el 

cocotero. 

Al final de esta etapa del experimento se registró que el número promedio de 

ácaros adultos encontrados en plátano enano gigante fue de 6,881 ácaros, en 

plátano macho de 2,001 y en plátano dátil de 2,194 ácaros en promedio. En 

cambio, en cocotero alto del pacífico fue de 35,253 ácaros en promedio. Lo cual 

coincide con lo reportado por Cocco and Hoy, (2009), González y Ramos, (2010) y 

Otero et al. (2016). Estas cifras confirman que el cocotero es el huésped preferido 

del ácaro rojo R. indica. En promedio, en las plantas del cultivar plátano enano 

gigante se desarrollaron 5.4 veces menos ácaros que en cocotero, mientras que 

en plátano macho fue 16 veces menor y en plátano dátil y 17.6 veces menor 

En general, los resultados indican que el ácaro rojo tiene la capacidad para  

reproducirse y establecerse en los cultivares de plátanos evaluados; sin embargo, 

las poblaciones que se establecieron son pequeñas con respecto a cocotero. En la 
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Figura 2 se presenta el comportamiento poblacional de R. indica en los diferentes 

cultivares de plátano y cocotero durante todo el periodo de evaluación.  

La precipitación y temperatura afectaron el desarrollo de las poblaciones del ácaro 

rojo al inicio del experimento. Se sabe que en la época seca, con las altas 

temperaturas se incrementan las poblaciones, y cuando llega la época lluviosa 

disminuyen las poblaciones (Otero et al., 2016).  De acuerdo con Marjorie et al. 

(2006), la precipitación pluvial es uno de los factores que más afectan al desarrollo 

de las poblaciones del ácaro rojo. En el presente estudio se observó que las 

precipitaciones pluviales de 27 a 59 mm durante el periodo de estudio afectaron 

negativamente el establecimiento y el crecimiento poblacional del ácaro rojo 

(Figura 2). Al menos, una lluvia de 59 mm ocurrida el 5 marzo afectó a la primera 

infestación e impidió el crecimiento poblacional del ácaro rojo. Posteriormente el 

día 17 de marzo se registró una precipitación de 39 mm, el día 23 de marzo otra 

precipitación de 27 mm y el día 27 de marzo otra precipitación de 35 mm, lo que 

provocó que las poblaciones de ácaros no se desarrollaron como se esperaba por 

lo que fue necesario realizar reinfestaciones a intervalos de 15 días, el 3 y 18 de 

marzo, 16 y 24 de abril, respectivamente, (30,30,40 y 100 ácaros adultos). En abril 

y mayo el clima favorable para el ácaro rojo, las más altas temperaturas del año y 

sin precipitación pluvial lo que favoreció el incremento de las poblaciones del 

ácaro.  Mientras que del 1 de junio ocurrió una lluvia de 55 mm con lloviznas en 

los tres días siguientes, lo que afecto el crecimiento ascendente de las 

poblaciones de ácaros (Figura 2). 
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Figura 2. Comportamiento poblacional de adultos de Raoiella indica en hojas 

infestadas de cultivares de plátano y cocotero. 
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Los resultados obtenidos muestran que el cultivar de plátano enano gigante fue el 

que obtuvo la mayor población de ácaros, a diferencia del plátano dátil y plátano 

macho. Este cultivar fue uno de los evaluados por Cocco y Hoy (2009) en el cual 

el ácaro rojo no se estableció. Asimismo, Rodríguez e Irish (2012) observaron 

menos poblaciones de ácaros en la variedad gran enano que en el cultivar Musa 

spp. híbrido ‘PITA 16 (Tetraploides, AAAB). Bajo condiciones de laboratorio Balza 

et al. (2015) reportaron que en discos de hojas de Musa AAA cv. Guineo, Musa 

AAB subgrupo Plátano cv. Hartón, Musa AAB cv  Manzano y Musa ABB cv 

Topocho, el ácaro rojo no logro su desarrollo completo. Aunque en los cultivares 

de plátano Manzano y Topocho el ácaro rojo logró su completo desarrollo. Dentro 

de los cultivares de plátanos que fueron evaluados por Balza et al. (2015), se 

encuentran dos de los cultivares que se evaluaron en este trabajo (Musa AAA cv. 

Guineo, Musa AAB subgrupo Plátano cv. Hartón); sin embargo los resultados 

obtenidos contradicen a lo demostrado por Balza et al. (2015) ya que en este caso 

el ácaro rojo se reprodujo y desarrollo en los cultivares de banano enano gigante 

Musa AAA subgrupo Cavendish, plátano macho Musa AAB subgrupo Plantain y en 

plátano dátil Musa AA subgrupo Sucrier. En relación a la controversia de Cocco y 

Hoy (2009), quienes reportan que  no lograron que el ácaro rojo se estableciera en 

discos de hojas de plátanos en laboratorio ni en plantas de plátanos en macetas 

se debió a la manipulación y preparación de los discos de hojas de plátanos, ya 

que al lavar y cepillar las hojas de plátanos para la infestación, se produce el 

desprendimiento de las ceras de la superficie de la hoja, lo que produce la 

obstrucción de la apertura estomática lo que impide la alimentación del ácaro, de 

igual forma ocurrió en la manipulación y limpieza en las hojas de las plantas de 

plátanos en macetas (Beard et al., 2010). Es por ello que la manipulación y 

preparación del material vegetal, así como también el manejo del ácaro rojo, 

influye en la alimentación y el desarrollo de las poblaciones del ácaro rojo. Por tal 

motivo, al momento de manipular el material vegetal y el material de infestación se 

debe realizar de tal manera que las muestras no sean alteradas para que el ácaro 

se establezca y desarrolle. El material vegetal utilizado en este trabajo fue tratado 

cuidadosamente para no alterar las hojas que fueron expuestas al ácaro rojo, lo 

que dio como resultado que el ácaro rojo desarrollara nuevas poblaciones en cada 
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uno de los cultivares de plátanos y cocos. Para que una especie vegetal pueda ser 

considerada como huésped de R. indica, tiene que formar colonias 

multigeneracionales de acuerdo a lo descrito por Carrillo et al. (2012). En este 

estudio, todos los cultivares de plátanos, enano gigante, plátano macho y plátano 

dátil fueron susceptibles de ser colonizadas por el ácaro rojo, aunque su 

crecimiento poblacional fue inferior a las poblaciones desarrolladas en el cultivar 

de cocotero, dada la preferencia que esta plaga tiene por esta especie. En 

contraste con los trabajos mencionados anteriormente Cocco y Hoy (2009), 

Rodríguez e Irish (2012), Balza et al. (2015), Beard et al. (2010), se puede 

apreciar que el ácaro rojo R. indica si se alimenta del área foliar de los plátanos. 

Sin embargo el manejo que se le da a las hojas al momento de realizar la 

infestación influye en la alimentación y reproducción por lo que las poblaciones no 

se establecen.  

En general los resultados confirman lo descrito por Gonzales y Ramos (2010) los 

cuales lograron reproducir al ácaro rojo en discos de hojas de plátanos y cocoteros 

bajo condiciones controladas en laboratorio, logrando obtener el ciclo biológico 

completo. Otras investigaciones como la reportada por Rodríguez e Irish (2012) en 

la cual  evaluaron el efecto de proximidad de plantas de cocoteros y plátanos, 

demostraron que el ácaro rojo puede establecerse en los cultivares de plátanos 

aunque con niveles de infestación bajos. Los resultados de los conteos de ácaros 

adultos en los cultivares de plátanos y cocotero, indican que estadísticamente 

existe diferencia entre los cultivares de plátanos y el testigo (Cocos nucifera L.), lo 

que ratifica que el cocotero es el hospedero preferido. 

5.2. Segundo periodo de evaluación 

Muestreo de R. indica sobre hojas nuevas. El muestreo en hojas no infestadas 

de plátanos y cocotero, mostró que el ácaro rojo tiene la capacidad para colonizar 

hojas nuevas, ya que en los muestreos realizados en diferentes áreas de las hojas 

y foliolos se encontró la presencia de huevecillos, larvas-ninfas y adultos.  

En el cultivar de cocotero se encontraron en promedio de 5 a 15 huevecillos por 

cm2, en los cultivares de plátanos se encontró de 2 a 7 huevecillos por cm2 en 
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plátano enano gigante, de 2 a 5 huevecillos por cm2 en plátano dátil y de 2 a 4 

huevecillos por cm2 en plátano macho (Figura 3a). La tendencia de preferencia 

hacia el cultivar testigo se repitió en el muestreo de larvas-ninfas en el cual en los 

cocoteros se encontraron en promedio de 3.5 a 7 larvas-ninfas por cm2, en los 

cultivares de plátanos el número de larvas-ninfas fue de 2-4 por cm2 en el plátano 

enano gigante, en plátano dátil y plátano macho fue de 1-2 larvas-ninfas por cm2 

(Figura 3b). También se observó un mayor número de ácaros adultos en cocotero 

(Figura 4c), al encontrar de 4 a 8 ácaros adultos por cm2, en el cultivar plátano 

enano gigante el número de ácaros adultos fue de 3 a 5 ácaros por cm2, en 

plátano dátil de 2 a 3 ácaros adultos por cm2 y en plátano macho de 2-3 ácaros 

adultos por cm2. El número de huevecillos, larvas-ninfas y adultos encontrados en 

los cultivares de plátano dátil y plátano macho fueron inferiores estadísticamente a 

los encontrados en el cocotero. Al comparar los tres cultivares de plátanos, el 

cultivar enano gigante fue el más preferido por el ácaro rojo al encontrar un mayor 

número de huevecillos, larvas-ninfas y adultos.  
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Figura 3. Número promedio de ejemplares de Raoiella indica encontrados 

en cultivares de plátano y cocotero en hojas nuevas de plantas inducidas a 

infestación. a) huevecillos, b) larvas-ninfas. 

(b) 
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En las hojas nuevas de los tres cultivares de plátanos se encontraron huevecillos, 

estados inmaduros (larvas-ninfas) y ácaros adultos, lo que indica que esta especie 

tiene la capacidad para migrar a hojas nuevas en busca de alimento, lo cual 

coincide con Otero et al. (2016) quienes reportan que la fluctuación poblacional y 

el desarrollo de los diferentes estados de crecimiento (huevos, larvas, ninfas, 

adultos) de R. indica ocurre de abril a septiembre meses en los que prevalecen las 

condiciones de temperatura adecuadas (Karnataka 2007).  

5.3. Daños de R. indica  

Al aumentar las poblaciones en los cultivares de plátanos y cocoteros los síntomas 

de los daños causados por el ácaro rojo se notaron un mes después de la 

infestación inicial. Al aumentar las poblaciones de ácaros los daños fueron 

evidentes y estos iniciaron con pequeños puntos amarillentos los cuales 

posteriormente se fueron tornando en manchas cloróticas. En el cultivar plátano 

enano gigante las hojas infestadas iniciaron con síntomas en los márgenes de la 

fronda y posteriormente hacia el centro de la hoja creando una clorosis la cual se 
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Figura 4. Número promedio de ejemplares adultos de Raoiella indica 

encontrados en cultivares de plátano y cocotero en hojas nuevas de plantas 

inducidas a infestación. 
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prolongaba de manera lenta en la hoja, los cultivares de plátano dátil y plátano 

macho no mostraron daños o clorosis ya que solo se lograron apreciar pequeños 

halos grisáceos en las hojas infestadas (Figura 5). En el cultivo de cocotero el 

daño inició en la base apical de los foliolos ocasionando que de manera uniforme 

estos foliolos se secaron y se doblaron, quedando los ácaros protegidos en el 

interior y junto con la infestación continúa llegar a secar la fronda por completo 

(Figura 6). Lo que coincide con Peña et al. (2006) quienes indican que los 

síntomas inician con un amarillamiento severo en las hojas inferiores y continúa 

con la necrosis del tejido, secando las hojas por completo. Carrillo et al. (2012) 

mencionan que los daños en el cultivar de cocotero inician con un bronceado en 

las hojas que luego se convierten en tejidos necróticos. De igual forma Hoy et al. 

(2006) observaron que en las hojas más bajas de los plátanos y bananos se 

presentaron parches de manchas color amarillentas y consideran que esto se 

debe a que la mayoría de los ácaros se encuentran en la parte abaxial de la hoja 

donde las colonias de ácaros se alimentan. De esta manera la sintomatología de 

los daños presentados en nuestro experimento en los cultivares de plátanos y 

cocoteros, son similares a los reportados por Peña et al. (2006), Carrillo et al. 

(2012) y Hoy et al. (2006). 

El comportamiento de la alimentación del ácaro es diferente en los cultivares de 

plátanos y cocos; lo anterior, puede deberse a la morfología de las hojas y foliolos 

en ambas especies. De los tres cultivares de bananos evaluados el plátano enano 

gigante Musa AAA Cavendish, fue el que presentó la mayor población de ácaros 

mientras que en el cultivar enano gigante se observaron los daños causados por el 

ácaro rojo (Figura 5). En tanto que en los cultivares Plátano macho Musa AAB 

Plantain, Plátano dátil Musa AA Sucrier se presentaron daños leves lo que pudo 

deberse a que las poblaciones eran pequeñas y que tales cultivares no son de la 

preferencia para el ácaro rojo.  
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Figura 5. Daños en el área foliar de cultivares de plátano ocasionados por 

Raoiella indica, observados al termino del experimento: a) Plátano enano 

gigante, b) Plátano macho y c) Plátano dátil.  
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El ácaro rojo R. indica, se alimenta insertando su estilete a través de los estomas 

(Ochoa et al., 2011). Los daños observados en las hojas mostraron clorosis en los 

cultivares de plátanos y necrosis en los cocoteros, lo que demuestra  la 

alimentación del ácaro rojo. Los síntomas observados en los cultivares fueron 

similares a los descritos por Flechtmann y Etienne (2005) y Rodríguez et al. 

(2007), los cuales iniciaron con pequeñas manchas amarillas en el envés de las 

hojas para luego tornarse en áreas cloróticas grandes con el aumento de las 

poblaciones del ácaro. Las plantas de Cocos nucifera L. fueron las más 

susceptibles a los daños. Los síntomas que se presentan en los plátanos son 

similares a una deficiencia de nutrientes, ya que el mesófilo de las hojas es rico en 

nutrientes y esa es la fuente de alimentación del ácaro, ocasionando un 

amarillamiento en el tejido de la hoja (Kane et al., 2005). De acuerdo con Soto 

(1992) existe diferencia en la morfología de las hojas de cada cultivar de plátano; 

sin embargo, una de las características observadas en los cultivares de plátanos 

fue que el cultivar plátano enano gigante Musa AAA Cavendish posee una lámina 

foliar más gruesa que la del plátano macho y plátano dátil, además que es uno de 

los cultivares que más ceras tiene en el envés de la hoja. El grosor de la lámina 

Figura 6. Daños en el área foliar del cultivo de cocotero causados por Raoiella 

indica, observados al termino del experimento. 
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foliar y las ceras que se encuentran en algunas de las variedades de los plátanos 

pueden ser uno de los factores que facilitaron la alimentación y reproducción del 

ácaro. En el experimento el cultivar plátano enano gigante fue el único que tiene 

ceras en el envés de la hoja y posee una lámina foliar gruesa a diferencia del 

plátano macho y plátano dátil, los cuales poseen una lámina foliar delgada y sin 

ceras. 

El comportamiento de los estomas en los cultivares de plátanos y cocoteros influye 

en la alimentación del ácaro rojo, ya  que en las  hojas de los plátanos al momento 

de realizar un corte en discos se produce un estrés lo que genera el cierre de los 

estomas, esta respuesta de los discos de hoja interrumpen la alimentación del 

ácaro rojo. A diferencia de los plátanos, en los cultivares de cocotero los estomas 

permanecen abiertos a pesar de sufrir algún corte en la superficie del foliolo 

(Beard et al., 2012); esta es una de las causas por la cual otros investigadores 

fallaron en su intento al infestar en discos de hojas de plátanos. Otro factor que 

puede afectar el desarrollo del ácaro rojo es la presencia de metabolitos 

secundarios que pueden afectar su alimentación y reproducción lo que impide el 

establecimiento de la plaga (Egurrola, 2012).  

Con los resultados obtenidos se observa que R. indica se estableció en los 

cultivares de banano, aunque sus poblaciones fueron inferiores a los observados 

en el cocotero. De igual forma el ácaro rojo mostró la capacidad para colonizar 

nuevas hojas en los tres cultivares de plátano. De esta manera, el ácaro rojo si se 

reproduce y puede establecerse en los cultivares de plátanos en poblaciones 

pequeñas. De acuerdo a Kane y Ochoa (2006), el ácaro rojo prefiere las hojas 

inferiores de la planta. Si esto ocurre también en plátanos y bananos, una forma 

de manejo y control sería el deshoje de la planta, una práctica común en las fincas 

plataneras de la región para el control de sigatoka negra Mycosphaerella fijiensis 

(Orozco et al., 2008). Es necesario mencionar que deben de existir barreras físicas 

y químicas que impiden o limitan la alimentación y/o reproducción de R. indica en 

los cultivares de plátano. Al respecto Balza et al. (2015) reportan que algunos 

aspectos de la anatomía de la hoja de los cultivares de plátanos, pueden impedir 

la alimentación y desarrollo del ácaro, entre estos aspectos se encuentran: el 
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grosor de la cutícula, pared celular, densidad estomática, además del valor de 

alcaloides, flavonoides, aceites esenciales y saponinas los cuales participan en la 

resistencia de la planta e impiden la alimentación del ácaro rojo en los cultivares 

de plátanos. Por lo que es necesario realizar estudios sobre la anatomía y 

fisiología de la planta, e identificar los metabolitos secundarios que actúan como 

barrera en la alimentación de R. indica, lo cual puede proporcionar información 

valiosa para mejorar las resistencia de los cultivares comerciales. Asimismo, es 

necesario realizar estudios adicionales sobre el efecto de los daños observados en 

el rendimiento del cultivo, estableciendo los niveles de daño económicos para 

concluir si la especie de R. indica representa un problema fitosanitario importante 

para la producción platanera de la región.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

Las poblaciones del ácaro rojo después de cuatro meses de realizada la 

infestación, presentó multigeneraciones sobre los tres cultivares de plátanos; no 

obstante, la abundancia fue menor con respecto  al cocotero. Mientras que la 

densidad poblacional de huevecillos, larvas-ninfas y adultos sobre el área foliar de 

hojas nuevas también fueron significativamente inferiores con respecto a los 

registrados en el cultivo de cocotero. Los daños observados en los tres cultivares 

de plátano fueron bajos, presentando el cultivar de plátano enano gigante Musa 

AAA Cavendish los mayores daños con respecto a los cultivares de plátano macho 

y plátano dátil. El ácaro rojo si se establece y desarrolla en los cultivares de 

plátanos, y aunque los daños observados son escasos, es necesario realizar 

estudios adicionales de niveles de daño económico de esta especie para 

determinar su impacto en la producción de plátano. 
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VIII. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

Figura 1A. Número promedio de ácaros adultos de Raoiella indica encontrados en 

los cultivares de plátano y cocotero, luego de 7 días (10 de marzo) y 14 días (24 

de marzo) después de la infestación. Cultivares con la misma letra no son 

significativamente diferentes (Prueba de Tukey, P<0.05). CAP= Cocotero Alto del 

Pacífico, PEG= Plátano Enano Gigante, PD= Plátano dátil y PM= Plátano Macho. 
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Figura 2A. Número promedio de ácaros adultos de Raoiella indica encontrados en 

los cultivares de plátano y cocotero, luego de 21 días (8 de abril) y 28 días (22 de 

abril) después de la infestación. Cultivares con la misma letra no son 

significativamente diferentes (Prueba de Tukey, P<0.05). CAP= Cocotero Alto del 

Pacífico, PEG= Plátano Enano Gigante, PD= Plátano dátil y PM= Plátano Macho. 
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Figura 3A. Número promedio de ácaros adultos de Raoiella indica encontrados en 

los cultivares de plátano y cocotero, luego de 35 días (19 de mayo) y 42 días (26 

de mayo) después de la infestación. Cultivares con la misma letra no son 

significativamente diferentes (Prueba de Tukey, P<0.05). CAP= Cocotero Alto del 

Pacífico, PEG= Plátano Enano Gigante, PD= Plátano dátil y PM= Plátano Macho. 
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Figura 4A. Número promedio de ácaros adultos de Raoiella indica encontrados en 

los cultivares de plátano y cocotero, luego de 49 días (2 de junio) y 56 días (15 de 

junio) después de la infestación. Cultivares con la misma letra no son 

significativamente diferentes (Prueba de Tukey, P<0.05). CAP= Cocotero Alto del 

Pacífico, PEG= Plátano Enano Gigante, PD= Plátano dátil y PM= Plátano Macho. 
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Figura 5A. Número promedio de ácaros adultos de Raoiella indica encontrados en 

los cultivares de plátano y cocotero, luego de 63 días (23 de junio) y 70 días (30 

de junio) después de la infestación. Cultivares con la misma letra no son 

significativamente diferentes (Prueba de Tukey, P<0.05). CAP= Cocotero Alto del 

Pacífico, PEG= Plátano Enano Gigante, PD= Plátano dátil y PM= Plátano Macho. 
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Figura 6A. Número promedio de ácaros adultos de Raoiella indica encontrados en 

los cultivares de plátano y cocotero, luego de 77 días (7 de julio) después de la 

infestación. Cultivares con la misma letra no son significativamente diferentes 

(Prueba de Tukey, P<0.05). CAP= Cocotero Alto del Pacífico, PEG= Plátano 

Enano Gigante, PD= Plátano dátil y PM= Plátano Macho. 
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