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PRESENTACION

El camu camu es un frutal nativo de la Amazonia Peruana, con un
contenido de acido asc6rbico en la pulpa que supera en 50 a 60
veces el de los otros frutales acidos comunmente conocidos. Su
potencial como fuente de acido asc6rbico ha sido mencionado desde
inicios de la década dei 60, pero hasta 1985 no se iniciaron estudios
sistemtiticos e integrales para el desarrollo de la tecnologfa de
cultivo.

Este infonne incluye parte de los resultados de los investigadores
que el Programa de Investigaci6n en Cultivos Tropicales delINIA
ha conducido con apoyo de diferentes fuentes de cooperaci6n
técnica, en este caso dei ORSTOM Francia y dei CIID Canada, y
que se complementa en otras publicaciones efectuadas con relaci6n
al camu camu, como son:

• Estudio dei mercado de frutales nativos de la selva peruana.

• Manual de descriptores de camu camu

• Recolecci6n de gennoplasma de camu camu en la Amazonia
Peruana.

• Evaluaci6n preliminar de la genninaci6n de 28 frutales
tropicales.

• Propagaci6n dei camu camu por injerto.

• Manejo dei camu camu en vivero.

Esperamos que toda esta infonnaci6n y de los resultados de la
investigaci6n que esta por publicarse se concreten en un manual de
cultivo dei camu camu.

Hugo Vz11nehica
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RESUMEN

El camu camu (Myrciaria dubia H.B.K) y el araza (Eugenia stipitata Mc Vaugh) son
cultivos nuevos en la Amazonia peruana.

En este trabajo son reportados 21 especies de insectos plagas dei camu camu, entre las
cuales 6 especies deben ser consideradas como plagas de importancia economica, son:
Austrotachardiella sp, Ceroplastes sp., Conotrachelus sp.l., Dysmicoccus brevipes
Cock, Tuthillia cognata Hodk. y Xylosandrus compactus Eichh. En Araza 9 especies
han sido encontradas entre las cuales 4 especies son plagas importantes: Anastrepha
obli~a Macq., Atractomerus inmigrans Clark, Conotrachelus sp.2 y Plectrophoroides
impressicollis Chevr.

Aigunas especies, nuevas para la ciencia han sido descritas recientemente 0 estin en
estudio.

Se dan los primeros datos sobre las especles cuya biologfa y ecologfa no eran
conocidas, asf como métodos de control dependiente dei manejo.

RESUME

Le camu camu (Myrciaria dubia H.B.K.) et l'araza (Eugenia stipitata Mc Vaugh) sont
des cultures nouvelles en Amazonie péruvienne.

Dans ce travail sont citées 21 espèces d'insectes nuisibles au camu camu, parmi
lesquelles 6 espèces doivent être considéreés comme des ravageurs économiquement
importants, ce sont: Austrotachardiella sp, Ceroplastes sp., Conotrachelus sp.i.,
Dysmicoccus brevipes Cock, Tuthiflia cognata Hodk. y Xylosandrus compactus Heichh.
Sur araza 9 espèces ont été répertoriées, dont 4 sont des ravageurs importants:
Anastrepha obliqua Macq., Atractomerus inmigrans Clark, Conotrachelus sp. 2 y
Plectrophoroides impressicoflis Chevr.

Quelques espèces nouvelles pour la science ont été dé_scrites récemment ou sont en
cours d'étude.

On donne les premières informations sur les espèces dont la biologie et l'écologie
n'étaient pas connues, ainsi que des méthodes de contrôle adaptées su système de
gestion des plantations.
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1. INTRODUCCION

El camu-camu (Myrciaria dubia H.B.K.) Yel arazâ (Eugenia stipitata Mc Vaugh) son
dos Myrtaceas nativas de la Amazonia peruana. Diversas prospecciones hechas por el
INIA en la cuenca dei Ucayali han mostrado la repartici6n geogratïca de las dos
especies. La primera crece en la ribera de las cochas y de los rfos de agua negra
inundables (Mendoza et al., 1989; Peters y Vasquez, 1988). La segunda crece en altura
(pinedo, 1981; Picon, 1986).

Las potencialidades comerciales de sus frutas (utilizaci6n de la vitamina C, elaboraci6n
de néctares, jugos, mermeladas) han sido mostradas por Clement (1990), INIA (1987),
Villachica et al. (1990) y Villachica (1993).

En el Pern el INIA conduce un programa de investigaci6n sobre el comportamiento y
el mejoramiento de estos ârboles frutal es en cond iciones de pl antaciones
monoespecfficos, mixtos 0 en sistemas agroforestales. La promoci6n a nivel de los
agricultores es también un aspecto importante de estos programas. Por su parte el IIAP
investiga el comportamiento de estos arboles en su medio natural.

En su estado natural, el araza y el camu camu son poco atacados por los insectos. Al
establecerse plantaciones comerciales se ha originado un ambiente, donde se observa
la presencia de especies de insectos fit6fagos, que se pueden convertir en plagas, por
10 que necesitan ser estudiadas y controladas para obtener un rendimiento y una calidad
adecuados.

El objetivo de los autores es permitir al agr6nomo, al agricultor, y al entom610go,
primero reconocer las principales plagas que afectan al camu camu yal arazâ por medio
de claves, descripciones simples, dibujos y fotos ; luego dar algunas recomendaciones
para el control de Jas plagas mas importantes 0, por la menos, para reducir el nivel de
sus dafios.

Este manual ha sido preparado a partir de las observaciones real izadas en el campo
desde 1987, principalmente en las plantaciones deI INIA (plantaciones El Dorado y San
Roque en Iquitos) dei IIAP (Centro de Investigaci6n Jenaro Herrera) de la plantaci6n
privada Induselva en Iquitos y de plantas nativas en Requena para el araza y de Cocha
Supay para el camu camu.

En este informe no se aconseja ninguna forma de pesticidas, a excepci6n de casos
especiaJes. En realidad el buen uso de los productos qufmicos depende
fundamentalmente dei buen conocimiento integral de las plagas y, ademas, de la
disponibilidad de los productos en el mercado local.

Este trabajo se debe s610 considerar como una primera etapa en el conocimiento de las
plagas dei camu-camu y dei araza. Las informaciones corresponden y se aplican a la
regi6n de Loreto, donde se realizaron los inventarios; en otras localidades, en otras
regiones, pueden ~ncontrarse otras especies plagas.



2. LOS INSECTOS PLAGAS DEL CAMU CAMU (Myrciaria dubia
R.B.K.)

2.1 CLAVE PARA LA IDENTIFICACION DE LOS DANOS EN LA PLANTACrON.

2.1.1 Plantas

• Huecos de 1 mm de diametro, entre 6 a la cm de altura en el tallo que se rompe
facilmente. Pequenos escarabajos marr6n oscuro y larvas blancas dentro de las
galerfas (Figuras 9 y la).
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Xylosandrus compacrus (p. Il)

• Hojas ensanchadas, estampadas, plegadas a nivel de la nervadura principal, verde
clara, que después se vuelven amarillas y final mente se secan. En las hojas
plegadas se encuentran larvas blancas m6viles, harinosas (Figuras 2 y 3).
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tuthillia cognara (p. la)

2.1.2 Ramas

• Cortadas en forma de "punta de lapiz", la parte cortada visible en el suelo, con
larvas dentro de las galerfas (Figura 4).
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Eethoea quadricornis (p. 8)

• Con galerfas irregulares, superficiales bajo la corteza (Figura 21), huecos de
sai ida de 1,5 mm de diametra. Se despega la corteza. Picudos negros y larvas
blancas en las galerfas.
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Laemosaccus sp. (p.9)

• Huecos 0 perforaciones de 1 mm de diametro en las ramitas (ver arriba,
plantulas).
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Xylosandrus compactus (p. Il)

• Presencia de fumagina (1) (también en las hojas), insectos inm6viles, sin patas ni
alas visibles, pegados a la corteza 0 las hojas, generalmente agrupados. Son
queresas (2) muchas veces acompanadas de hormigas.

• Cuerpo casi hemisférico, de color marr6n rojizo a marr6n negro (Figura 16).
· Parasaissetia nigra (p. la)

• Cuerpo cubierto de resina castano rojo oscuro, subc6nico, en forma de estrella.
Pueden estar agrupadas en masa compacta (Figura de caratula).
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Austrorachardiella sp. (p. 5)

• Cuerpo cubierto de distintas placas amaril las con 2 filamentos cortos blancos bien
visibles de cada lado dei cuerpo. Pueden ser agrupadas en masa conipacta,
amarilla (Figura de caratula).
· Ceroplastes sp. (p. 6)

• Cuerpo cubierto de secreciones algodonosas blancas con numerosos filamentos
cortos alrededor (ver abajo, cuello) (Figura 8).

Dysmicoccus brevipes (p. 7)
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2.1.3 CuelJo

• A nivel deI suel0, alrededor deI cuello, se ven montfculos de tierra fina con
hormigas; si se sacan estos montfculos, se ven insectos blancos algodonosos agru
pados, poco m6viles si son los primeros estadfos y luego inm6viles (Figura 8) .

• • • • • • 0 ••••• 0 • 0 • 0 0 • 0 0 • 0 0 • 0 o. Dysmicoccus brevipes (p. 7)

2.1.4. Frutos

• De color uniforme, pardo clara, un poco mas pequefios que los frutos sanos, una
larva amarilla de cabeza marr6n. La semilla esta parcial 0 total mente vacia; la
larva al salir deja un hueco de ± 2 mm de diametro, ha salido la larva.

o 0 0 0 • 0 ••••••••••• 0 0 • 0 0 •• 0 ••• 0 •• 0 Conotrachelus sp. 1 (p. 6)

• Una mancha redonda decolorada, con un punto central bien marcado, de area
variable, muy visible la maduraci6n

(3) Edessa sp. (p. 8)

2.1.5 Brotes

• Secos, curvados a una altura de 6 a 7 cm, dafio solamente en los brotes muy
tiernos.

(3) Edessa sp. (p. 8)

• Hojas deI brote ensanchadas, estampadas, plegadas (ver arriba plantulas) Figuras
2 y 3.

o ••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••• Tuthillia cognala (p. 10)

• Hojas j6venes curvadas y enrolladas longitudinal mente. En ellado inferior y en
el talla tierno dei brote, se ven numerasos insectos, pequefios, apteros 0 alados
de col or verde clara a verde oscuro. Son pulgones (Figura 7).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Aphis gossypii (p. 5)

2.1.6. Hojas

• Borde de las hojas enrallado en aproximadamente 8 mm de largo, formando una
agalla de color morado a la maduraci6n, dentro se encuentra una larva blanca 0
amarilla (Figura 1).

Dasineura sp. (p. 7)

Hojas irregularmente comidas, a veces hasta el brote, dafios graves nunca observados,
presencia de:

• Un capullo de 3 a 5 cm de largo conteniendo una oruga negra; el capullo esta
constituido de hilos de seda, cubierto de pedazos de hojas, heces negras de una
longitud de 3 a 4 mm (Figura Il) .

• 0 • 0 •• 0 ••••••••••••••••••••••••••••• Mimallo amilia (p. 9)

• Un estuche compuesto de una hoja enrollada conteniendo una oruga negra con
manchas amarillas; la hoja esta acribillada de pequefias perforaciones uniformes
(Figura 6 y 14).

• • 0 •••••••••• 0 ••••••••• Trogoptera erosa (p. 10)
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• Oruga de color verde amarillento con manchas dorsales rojo vinoso y puntas
urticantes alrededor dei cuerpo (Figura 18).

Euclea cippus (p. 9)

• Oruga blanco puro, cubierta de micro-esferas a manera de "perlitas"
transparentes, pegada a la hoja como una babosa (Figura 20).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Lepidoptera Dalceridae (Acraga sp. ?)

• Orugas muy alargadas, medidoras, de color verde 0 marr6n, sin pelos.
Cyclophora couturieri (p. 7) Y

Cyclophora nigrescens (p. 7)

• Oruga marr6n oscuro, sin pelos, curvada de una manera muy caracterfstica en la
parte posterior.

. Nystalea nyseus (p. 10)

• Insecto parecido a un palito, sin alas, sin setas ni pelos, las antenas cortas se
confunde con las ramas, cuerpo y patas muy alargados (Figura 15).

Apioscelis bulbosa y
..................................... Proscopia sp. (p. 5)

• Las hojas presentan un area decolorada de 1 a 2 cm~ en el lado superior, adentro
hay una larva minadora de 8 mm de largo. El insecto adulto es una polilla muy
pequeiia.

Lepidoptera Gracillariidae no identitïcado
"Oruga minadora de las hojas dei camu camu".

!J FUfTlO1glna: Tipo dl; polva n~gro. producido por hong06 micrCll'C6pic06. pc:g:ado a la supc:r1ïcie de w hofu. y de las ram::u. quo: Ile deurrolb .soOr~ b.s
cxud:.iciooa dulcee de Ia." qut=~ y de Ol.fO& hom6pl.crOll (pu!gonu etc .).

1/ ~ qUCT"'UaS chupan b. ~VQ y 6e car.a:Cler1.un por AU morfologb. Viven pc:gad:a.r. a 'b plane (rama. hop. (roto). 100 -jplcf"aj Y tien,," p::ab.~ atror~da.s.

Segûn b& e&pecie& cl cuerpo puede ser hann060 0 cubierto de .secrec;ooea cer()t;:,U. tomando u( un oupecto de eJ.para.z6n. Lu h.:mhr.u. de b fTlO1yor p:a~

de I:a& e&peçieA lion pcrt.cnog.::nl!tic-a.s (rcproouccÎ6n sin macho). l..a.! 'lar....ai dei primer eatadfo lion muy m6vilea y pc:nnilen 'la d~pc:rsi6n.

OVa.., upecia de quere...:a.'l que ex.alen en camu Qmu <Couturier (t al.. I~L mucho rrui.\ rara.,. no catin &ena13<i:u en la cblle.
!J La cOIT«pond-=nçia enlre d ÎJuGCto y el dano necuil.3 s.:r confirm:atb por un ef;Qldio expcnmenbl.

4



Observaci6n:

No se citan algunos danos cuyos insectos causantes no pudieron hallarse ni tampoco algunos
insectos ftt6fagos colectados solamente en el medio naturaJ.

2.2 PRINCIPALES ESPECIES, DESCRIPClON, BIOLOGIA, DANOS y CONTROL.

2.2.1 Aphis gossypii Glover 1877
Homoptera, Aphididae, "pulgon verde deI algodonero".

Descripci6n y biologfa.- Insecto pequefio de color que varfa de amarillo clara a verde
muy oscuro. Los adultos alados miden entre 1,1 Y 1,8 mm, los apteros entre 0,9 y
1,8 mm. Viven en colonias (Figura 7) en los brotes j6venes de la planta, debajo de las
hojas que se curvan y se enrollan mas 0 menos. Es una especie altamente polffaga, con
muy elevada capacidad de reproducci6n que constituye vector potencial de numerosos
tipos de virus de plantas.

Datlos.- Los adultos y ninfas chupan la savia. En poblaciones altas, producen
desecaci6n de los brotes y las hojas. Son menos frecuente durante la época de lIuvia.
En camu camu s610 se observ6 en algunas plantaciones; poco abundante hasta ahora,
podrfa desarrol/arse mucho mas.

Control.- Es suftciente el control natural por insectos benéftcos (dfpteros Syrphidae,
avispitas parasitas, cole6pteros Coccinellidae). En casa de infestaci6n se puede usar en
forma localizada como desmanche, un pesticida adecuado para pulgones.

2.2.2 Apioscelis bulbosa Scudder 1869.
Orthoptera, Proscopidae, "palito".
"Palito viviente saltador" "Palito viviente de antenas cortas".

Descripci6n y biologfa.- Ninfas y adultos son apteros con cuerpo y patas Jargas, las
posteriores adaptadas al salto coma todos los acridoideos, prot6rax muy largo, antenas
cortas (Figura 15); son de color verdoso, las patas parcialmente amarillentas. El macho
mide 50 a 55 mm de largo, la hembra hasta 80 mm. Todos viven en las ramas deI camu
camu, donde viven alimentandose de las hojas. Son poco visibles, miméticos con las
ramitas.

Datlos.- Las defoliaciones pueden tener importancia local si la plantaci6n esta ubicada
en los bordes 0 margenes de bosques. En este casa pulverizar un insecticida adecuado.

Otro Proscopidae, el Proscopia sp., de aparencia muy similar, puede ser también
encontrado. Es mucha mas raro.

2.2.3 Austrotachardiella sp
Homoptera, Kerriidae, "queresa roja deI camu-camu".

Descripci6n y biologfa.- En las ramas las hembras j6venes aparecen cubiertas de un
caparazon de laca marron rojo en forma de estrella (Figura de caratula, derecha) ; las
hembras viejas pierden esta aparencia y miden hasta 3 mm de diametro. Los machos
no son conocidos. Es una especie nueva para la ciencia (Mati le-Ferrero y Couturier, en
preparacion).
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Daflos.- Por su abundancia esta especie puede desecar parcial 0 total mente las ramas,
a veces plantas enteras. Los danos son similares a los de Ceroplasres sp. (ver abajo).

Conrrol.- Vigilar las plantaciones. AI inicio las infestaciones se pueden cortar y destruir
las ramas atacadas. Se debe saber que las hormigas transportan las queresas de una
planta a otra; por 10 cual una alternativa de control es la destrucci6n de las hormigas
a nivel dei cuello. No se conocen los enemigos naturales.

2.2.4 Ceroplastes sp.
Homoptera, Coccidae, "queresa amarilla dei camu-e.amu ".

Descripci6n y biologfa.- En las ramas las hembras estan cubiertas de un caparaz6n de
cera de color amarillo-oro compuesto de tres partes distintas teniendo aspecto coma
brotes (Figura de cadtula, izquierda); de cada lado se ven dos filamentos blanco puro.
Las colonias viejas aparecen coma una masa compacta. Los machos (al estadfo ninfal)
son muy diferentes, de color gris, aplastados, de una longitud de 0,8 a 1,2 mm, son
mas frecuentes en las hojas que en las ramas. Es una especie nueva para la ciencia
(Mati le-Ferrero y Couturier, en preparaci6n), no se conoce el numero de generaciones
por ano, ni el ciclo biol6gico.

Daflos.- Ceroplasres sp. es una especie muy frecuente en las plantaciones y las colonias
se pueden ver a veces en todas las ramas de un arbol, con abundante fumagina. Las
Jarvas pasan de un arbol a otro y se produce una infestaci6n "en mancha". Los arboles
fuertemente infestados acaban por morir.

Conrrol.- Se ha notado en laboratorio la presencia de parasitoides y predatores (Matile
Ferrero, corn. pers.) pero no son suficientes para controlar las poblaciones. Se
necesita hacer un monitoreo 0 control visual frecuente de las plantaciones a fin de
destruir las primeras colonias e impedir el desarrollo de esta plaga; pero se requiere el
estudio de su biologfa.

2.2.5 Conotrachelus sp. 1
Coleoptera, Curculionidae, "picudo dei camu-e.amu".

Descripci6n y biologfa.- Los adultos son de un color marr6n oscuro a negro cubiertos
uniforniemente de escamas marr6n claro. El cuerpo mide entre 5,0 y 5,3 mm de
longitud; el rostro mide 2,0 a 2,2 mm. Los élitros presentan elevaciones lineares
negras, sin escamas (Figura 13). Macho y hembra son idénticos. La hembra ovipone
en los frutos de camu-camu. La larva de cuerpo amarillo y cabeza marr6n es muy
semejante a la larva de Conorrachelus sp. 2 (Figuras 24 y 32). Se encuentra solamente
una larva por fruto; esta se alimenta de la semilla, sale deI fruto al final de su desarrollo
y entra en el suelo donde permanece varias semanas antes de empuparse. El estadfo de
pupa dura 6 a 8 dfas (resultados obtenidos en laboratorio).

DatIos.- Los frutos atacados por Conorrachelus sp. 1 no se pueden consumir, estan
vaciados por el insecto: la semilla esta comida, la pulpa se pudre y se licua. El fruto
atacado toma un col or pardo claro, bien visible entre los frutos sanos en una misma
rama. Hasta ahora Conorrachelus sp es una plaga que esta limitada a algunas areas. El
incremento de losdanos y su diseminaci6n a todos las plantaciones podrfa ocasionar en
el futuro serios problemas a la productividad.
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Control.- Por cosecha anticipada, eliminar los frutos atacados. No dejar frutos en el
suelo, destruirlos. No transportar frutos infectados de una plantacion a otra. El camu
camu es a veces cultivado en zonas inundables. Es un factor natural de control de las
larvas en el suelo pero no suficiente. No se conocen los enemigos natura1es. Por falta
de conocimiento deI ciclo biologico y de la ecologfa de la especie, no se puede
aconsejar ninguna forma de control qufmico.

2.2.6 Cyclophora couturieri, C. nigrescens Herbulot 1993.
Lepidoptera, Geometridae, "medidor (es) dei camu camu".

Descripci6n y biologfa.- Los adultos son polillas de 19 a 21 mm de envergadura (a1as
abiertos), los machos, algo mas pequei'ios que las hembras. Las alas de C. couturieri
son de un color amarillo-marron clara con numerosas escamas de color anaranjado y
numerosas pequei'ias manchas negras (Figura 5). C. nigrescens es de color gris-negro
verdoso con manchas negras. Existe una forma mas oscura a nivel de las alas
posteriores. No se conocen los huevos. Las orugas son de tipo medidor, verdes 0

marron-gris, viven aisladas en las ramas y comen tanto las hojas tiernas 0 las mas
antiguas. Las ninfas estan 1ibres y colgadas en las ramas 0 las hojas.

Daf10s y control.- Son escasas en las plantaciones; podrfan ser nocivas en casa de
infestacion en un vivero, pero allf no se han encontrado hasta ahora.

2.2.7 Dasineura sp.
Diptera, Cecidomyiidae, "mosquita de agalla deI camu-camu".

Descripci6n y biologfa.- El adulto es una mosquita de 5 mm de largo, gris c1aro, casi
transparente, poco visible en el medio natural. Las larvas son blancas, amarillas al
ultimo estadfo, y viven en una agalla muy caracterfstica donde empupan. La agalla se
encuentra en el borde de la hoja, en forma de rollo, puntiagudo en sus extremidades,
de 1,5 mm de diametro, verde y después morado al final dei desarrollo de la larva
(Figura 1).

Daf1os.- Aunque a veces muy numerosas, hasta 15 agal1as por hoja, Dasineura no
parece causar ningun dano a la planta. Esta ademas controlada por diversos predatores
y parasitoides.

2.2.8 Dysmicoccus brevipes Cockerell 1893.
Hemiptera, Pseudococcidae "queresa de la pii'ia".

Descripci6n y biologfa.- Es un insecto partenogénetico. La hembra adulta, aptera, esta
cubierta de secreciones cerosas blancas con apéndices de mismo co[or alrededor dei
cuerpo. Mide 3 mm de largo. Los adultos no se mueven, pueden estar agrupados en
colonias densas (Figura 8) y se encuentran en diversas partes de la planta, hojas, ramas,
cuel1o.

Daf1os.- Dysmicoccus brevipes transmite a la pina una enfermedad el wilt 0 marchitez,
no se sabe si el insecto transmite alguna enfermedad al camu camu pero cuando hay una
colonia importante a nivel dei cuello se producen necrosis, desaparicion de la corteza
y muerte dei arbol.
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Control.- Estas queresas estan cuidadas por hormigas que se alimentan de las
exudaciones que segregan los hom6pte.os. Las hormigas Jas protegen cubriéndolas con
una capa de tierra fina y las transportan de un arbol a otro; es entonces la hormiga la
que se debe combatir. Duodu y Thompson (1992) recomiendan el uso de un cebo
compuesto de leche + insecticida (mirex), que es menos peligroso que la aplicaci6n
directa de insecticida a la planta. Una vez destruidas las hormigas, los refugios de tierra
se desintegran y las queresas mueren. En un trabajo reciente, Santa Cecilia y Souza
(1993) han estudiado la eficiencia de dos pesticidas qufmicos.

2.2.9 Ecthoea quadricornis Olivier 1792.
Coleoptera, Cerambycidae, "serruchador"

Descripci6n y biologfa.- Los adultos son de color gris verdescente con 2 manchas
negras alargadas en el pronoto que se prolongan hasta la base de los élitros (Figura 19).
El macho mide 16 a 17 mm de largo, tiene 4 proruberancias, 0 cuerno, en la cabeza,
sus antenas son mas largas que el cuerpo. La hembra es mas grande, 19 mm de largo,
no tiene cuerno y sus antenas son un poco mas cortas que el cuerpo. La hembra pone
sus huevos bajo la corteza de las ramas dejando una herida caracterfstica en forma de
cuadrado donde se encuentran 1 62 huevos blancos de 1,5 mm de largo. Una sola rama
puede tener hasta la a 12 posturas. Después de la postura, la hembra corta la rama en
forma de punta de lapiz (Figura 4) que cae al suelo. Las larvas son blancas, de cabeza
marr6n y se desarrollan en las ramas, barrenando galerfas. Los adultos emergen después
de seis meses (en condici6n de laboratorio).

Eethoea quaaricornis es conocida como plaga deI café y cacao.

Datlos.- Son debidos al corte de las ramas por las hembras. Las ramas cortadas son
ramas en producci6n, de 15 a 25 mm de diametro. El daDo, localizado s610 en la parte
cortada, no afecta a las otras partes de la planta.

Control.- El unico método sencillo es la recolecci6n y destrucci6n de las ramas cortadas
que se encuentran en el suelo a fin de limitar la reinfestaci6n. La utilizaci6n de trampas
atrayentes podrfa ser considerada (Gallo et al., 1987) en casa de ataques importantes.
Los dafios son por ahora, muy limitados pero se debe vigilar la posible. diseminaci6n
deI insecto.

2.2.10 Edessa sp.
Hemiptera, Pentatomidae, "chinche dei camu camu"

Descripci6n y biologfa.- El insecto adulto es de col or verde, la parte membranosa de
las alas con manchas de color marr6n, de 12 a 14 mm de largo (Figura 12). Es un
chinche tfpico con olor fétido. La hembra oviposita sobre las hojas, entre 20 y 25
huevos de 1 mm de diametro, verdes, que se oscurecen poco a poco hasta la salida de
las ninfas, que permanecen agrupadas hasta el segundo estad fo. No se conoce la
duraci6n de! cielo. Es una especie no abundante pero esta en todas las plantaciones asf
coma en el media natural dei camu camu.

Datlos.- Se atribuyen los siguientes dafios a las picaduras deI chinche, aunque la
relaci6n no ha sido bien establecida: (a) en brotes, estos secan y se curvan a 6 a 8 cm
de alto; (b) en frutos se produce una mancha decolorada con cfrculos concéntricos bien
marcados y un punto central.
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Control.- No se justifica, la pululaci6n hasta un nivel pèligroso no parèce posible.

2.2.11 Euclea cippus Cramer 1775
Lepidoptera, Limacodidae,

Descripci6n y biologfa.- El adulto es una polilla con alas y cuerpo de color castafio y
tres manchas pequenas, verdes, en las alas anteriores: envergadura (alas abiertas) 23 a
25 mm. Las orugas son verde amarillento con manchas grandes rojo vinoso y con
puntas y setas urticantes alrededor dei cuerpo, se empupa en un capul10 de seda marr6n
de forma ovoide, pegado a una rama. Viven aisladas y comen las hojas (Figura 18).

Daflos y control.- Los dafios son muy limitados y no se justifica ningun contro!. Es sin
embargo una plaga de la palma aceitera y se debe vigilar un eventual crecimiento de
sus poblaciones.

2.2.12 Lllemosaccus sp.
Coleoptera, Curculionidae, "picudo de las ramas deI camu-camu".

Descripci6n y biologfa.- Los adultos son pequefios picudos de color negro con patas
marr6n oscuro. La hembra mide 3,5 mm de longitud mas 0,8 mm para el rostro, el
macho mide 2,5 mm mas 0,7 mm. Las hembras ponen sus huevos en las ramas. Las
larvas blancas, forman galerfas irregulares, longitudinales, en las ramas de 8 a 15 mm
de diametro.

Daflos.- Los primeros sfntomas son el desecarniento de las ramas y Jos huecos de
emergencia de los adultos. La corteza se despega facilmente dejando ver las galerfas,
lIenas de aserrfn, con las larvas (Figura 21). GeneraJmente las ramas mueren por causa
de las numerosas galerfas.

Control.- Es necesario suprimir las ramas atacadas para impedir el desarrollo de la
plaga: cortar y quemar. Se han encontrado diversos hymen6pteros parasitoides
(avispitas) que limitan naturalmente la poblaci6n de Laemosaccus sp. en forma natura!.
No se justitïca ninguna aplicaci6n de plaguicida.

2.2.13 Mima/lo amilia 5toll 1780
Lepidoptera, Mimallonidae.

Descripci6n y biologfa.- Es una polilla nocturna de color gris beige con manchas mas
oscuras dando un aspecto jaspeado y dos pequefias areas transparentes (sin escamas) en
las alas anteriores. Envergadura (alas abiertas) de la hembra: 50 mm, dei macho: 40
mm. La larva es de color negro con setas raras, co rtas , amarillas; vive en un capullo
constituido de hilos de seda, cubierto de pedazos de hojas y de sus excrementos, pegado
a una rama, muy caracterfstico (Figura Il). La larva sale de su capullo para alimentarse
de hojas y es muy voraz.

Daflos.- Es una especie poco abundante, nunca se encuentran mas de 1 62 capullos por
arbol, pero tiene una distribuci6n muy amplia y es conocida coma "plaga de la
guayaba" .

Control.- No se justifïca. Esta bien limitada por enemigos naturales, moscas Tachinidae
y avispitas Braconidae dei genero Orgilus.
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2.2.14 Nystalea nyseus Cramer 1775
Lepidoptera, Notodontidae

Descripci6n y biolog{a.- El adulto es una polilla nocturna de 46 a 47 mm de
envergadura (alas abiertas), alas anteriores grises con manchas marr6n y puntos negros
con el borde exterior denticulado; alas posteriores beige, borde con un margen ancho
maS oscuro. Larva marr6n oscuro, sin pelos, sin setas, de forma caracterfstica, coma
plegada en su parte posterior. Se al imenta de hojas y es muy voraz. Empupa en un
capu110 de seda, ligero, pegado a una hoja 0 una rama.

Daflos y conlrol.- El control no es necesario, es una especie poco abundante:

2.2.15 Parasaissetia nigra Nietner 1861
Homoptera, Coccidae, "queresa negra deI chirimoyo".

Descripci6n y biolog{a.- Las hembras adultas miden de 3 a 4 mm de largo. Cuando
j6venes son de color amarillo mas a menas transparente; después se vuelven marr6n
rojizo a marr6n negro, se esclerotizan, se hinchan hasta tomar una forma casi
hemisférica (Figura 16). Los machos no son conocidos. La especie es partenogenética.
Los individuos viven en colonias y secretan un ICquido azucarado que atrae a las
hormigas. Es una queresa polffaga de amplia distribuci6n. Ha sida estudiada en la costa
peruana por MarCn y Cisneros (1979) quienes describen los diferentes estadros y la
duraci6n dei ciclo de vida en chirimoyo (Annona cherimolia).

Daflos.- En camu-camu las colonias a veces pueden cubrir las ramas j6venes y en
menor intensidad las hojas. Se desarrolla una fumagina intensa que induce una
reducci6n de la fotosfntesis. Sin embargo no se ha notado muerte de ramas 0 de arboles
por causa de esta queresa.

Conlrol.- Las infestaciones estan Iimitadas y no justifican ningun control quCmico.
Existe un control natural por avispitas (himen6pteros parasitoides). Por seguridad se
pueden cortar y destruir las ramas atacadas y vigilar el eventual aumento de las
pobl ac iones.

2.2.16 Trogoptera erosa Herrich Sc.aeffer 1856
Lepidoptera, Mimallonidae.

Descripci6n y biolog(a.- El adulto es una polilla nocturna de 28 a 29 mm de
envergadura (alas abiertas) de color marr6n clara a beige uniforme, el borde exterior
de las alas un poco mas oscuro. La larva es negra con numerosas manchas amarillas,
cabeza negra y pelos raros en todo el cuerpo (Figura 6). La larva vive en un estuche
muy caracterfstico en forma de cucurucho compuesto de una hoja enrollada y acribillada
de huequitos (Figura 14), de donde sale para alimentarse de hojas y donde, después se
empupa.

Daflos y control.- Esta especie se encuentra en todas las plantaciones pero es muy rara.
Los daDos son entonces muy limitados y no se justifica ninguna forma de control.

2.2.17 Tuthillia cognala Hodkinson et al. 1986
Homoptera, Psyllidae, "piojo saltador deI c.amu-enmu".

Descripci6n y biolog(a.- Los insectos adultos miden entre 5 y 6 mm de largo, son de
color marr6n claro; con las alas parcialmente transparentes. Poco visibles en la planta,
los adultos se pueden reconocer par su posici6n caracterCstica (a 45 0) en las ramas
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(Figura 17). Las ninfas estan cubiertas de una pulverulencia blanca con hilos de ceras
muy finos dei mismo color, muy largos. Las ninfas son m6viles y viven en colonias de
10 a 20 individuos en las hojas plegadas. Pueden haber varias colonias por brote
atacado. El camu camu es la unica planta hospedera conocida de esta plaga, estudiada
por primera vez por Burckhardt y Couturier (1989). No se conoce el cielo.

DaFIos.- Las ninfas provocan deformaciones importantes de las hojas j6venes impidiendo
el crecimiento de los brotes. AI comienzo dei ataque las hojas se ensanchan
ampliamente (Figura 3), se estampan, se pliegan a nivel de la nervadura principal, y
poco a poco todo el brote se amaril1a y seca (Figura 2). Es una plaga importante muy
generalizada en los cultivos que también existe en el medio natural deI camu camu,
donde sin embargo, se encuentra muy raramente.

Control.- El control natural existe pero es insuficiente. Una mosca de la familia
Syrphidae (Ocyptamus sp.) pone sus huevos en las colonias de Tuthillia; sus larvas,
parecidas a pequenas babosas, comen las ninfas de la plaga. Bien visibles en las
colonias, estas larvas son de un color blanco-gris y miden 8 a 9 mm de largo a su
desarrollo maximo. Es una alternativa posible en control biol6gico por estudiar. El
control qu(mico por sistémicos necesita ser estudiado. Es importante tener plantaciones
en buenas condiciones fisiol6gicas. Los ataques son mas fuertes en plantaciones débiles.

2.2.18 Xylosandrus compactus Eichhoff 1875
Coleoptera Scolytidae, "barrenador de la rami tas deI café".

Descripci6n y biologfa.- Es un escarabajo muy pequeno, la hembra mide entre 1,5 Y
1,8 mm y es de color negro brillante, el macho es de color marr6n claro, mas pequeno:
0,75 a 1,25 mm de largo (Figura 9). Es una plaga originaria de Asia, pol ffaga,
conocida como plaga dei café y de numerosos arbustos 0 arboles cultivados. En el camu
camu, Xylosandrus compactus ha sido reportado por Couturier y Tanch iva (1991).

DaFIos.- En vivero la hembra penetra en el tallo joven cuando mide entre 4 y 6 mm de
diametro, donde oviposita e introduce un hongo dei género Ambrosia, el cual sirve de
alimento a las larvas de Xylosandrus. A partir dei punto de entrada hacia arriba las
hojas se secan, las ramas y los tallos atacados mueren; las plantas pueden rebrotar. En
una plantaci6n, el insecto ataca las pequenas ramas de mismo diametro (Figura 10). Los
dafios en vivero pueden llegar hasta 40 % de plantones atacados. Ademas de Ambrosia,
el insecto puede favorecer la infecci6n por otros hongos que pueden ser pat6genos para
la planta.

Control.- El ataque puede ser una manifestaci6n de la debilidad de la planta. En el
vivero se debe mantener los plantones en buenas condiciones de riego, de sustrato, de
sombra etc. y quemarlos al descuhrir los primeros sfntomas: hueco de entrada de las
hembras visible y cuando se rompe el tallo si se pliega ligeramente. El sfntoma de las
hojas amarillas y secas puede deberse a varias otras causas. En las plantaciones detectar
las ramas secas, podarlas y quemarlas, cuidando eliminar todas las galerfas dei insecto.
No introducir plantones atacad~s en las plantaciones sanas.

El control qufmico nunca ha sido probado en camu camu. En vivero, se pueden usar
insecticidas con mucho efecto residual para controlar las hembras a nivel de la corteza.
Se debera controlar su eficiencia. Los sistémicos probablemente no tienen mucha
eficiencia, debido que las larvas dei insecto se alimentan mas de los hongos que se
desarrollan en lasgalerfas, que de la parte viva de la planta.
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Algunas especies de escolftidos son atrafdas por diversas sustancias, tal coma
Xylosandrus morigerus, una especie vecina de X. compaC!us, atrafda por el aceite de
clavo, alcohol metnico, vinagre etc. (Nakayama y Terra, 1986). Las ferhormonas son
otra posibil idad. Los atrayentes pueden ser entonces una alternativa interesante que se
debe estud iar.

OTRAS PLAGAS:

Dos otras especies han sido identificadas solamente a nivel de la familia, son dos lepid6pteros:

2.2.19 Gracillariidae.
"oruga minadora de las hojas deI Œmu-Œmu".

Descripci6n y biolog{a.- Es un microlepid6ptero de 7 mm de envergadura (alas
abiertas). Las alas anteriores son de color con franjas plateadas y algunas escamas
negras, setas largas grises al borde posterior, alas posteriores muy estrechas con setas
largas en los dos bordes; antenas finas plateadas, patas anilladas de plateado y negro.
La larva mide 5,5 mm de largo, amarillo rasado, rojo rosado al ultimo estadfo; es
minadora y determina una "'aguna" de contorno irregular de 2 cm2 entre los dos
epidermis de la hoja. Los danos se encuentran solamente en hojas j6venes y tiernas y
estan muchas veces asociados con el "piojo saltador" Turhillia cogna[Q, en las hojas
atacados por este ultimo.

Daflos y control.- Las minas no son numerosas y no provocan danos importantes. No
se justitica actual mente ningun control.

2.2.20 Dalceridae (posiblemente género i Acraga?).

Descripci6n y biolog{a.- El adulto no ha sido obtenido. La larva es muy caracterfstica,
de color rosado, esta total mente cubierta de tubérculos blancos mas 0 menos
translucidos con apariencia de perlitas gelatinosas (Figura 20) que caen cuando se tocan.
Se alimenta de hojas. Es poco m6vil.

Daflos y control. - Es una especie muy poco frecuente, rara, bien controlada par
avispitas Braconidae dei género Glyprapanreles ha sido obtenido. No se justitica ninguna
forma de control.
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FIGURAS



Fig. 1 a 8 - Plagas deI camu-camu (Myrciaria dubia). 1: agallas de Dasineura sp. en una

hoja ; 2 Y 3 : daiios de Tuthillia cognata ; 4 : rama cortada por la hembra de Ecthoea

quadricornis ; 5 : adulto y pupa de Cyclophora couturieri ; 6 : oruga de Trogoptera erosa ; 7 :

colonias de Aphis gossypii ; 8 : colonia de Dysmicoccus brevipes en el cuello.





Fig. 9 a 15 - Plagas dei camu-camu (Myrciaria dubia). 9: adultos de Xylosandrus

compactus hembra (izquierda) y macho (derecha) ; 10 : dafios de Xylosandrus compactus en

tallos de plantones; Il: capuUo de Mimallo amilia ; 12 : adulto hembra de Edessa sp.; 13 :

adulto de Conotrachelus sp. 1; 14 : estuche de Trogoptera erosa; 15: adulto macho de

Apioscelis bulbosa.
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Fig. 16 a 22 - PIagas deI camu-camu (Myrciaria dubia) y deI araza (Eugenia stipitata). 16:

co1onia de Parasaissetia nigra en rama de camu-camu; 17: aduito de Tuthillia cognata; 18:

oruga de Euclea cippus; 19: adulto hembra de Ecthoea quadricornis; 20: oruga de Daiceridae

(" Acraga sp. ?); 21 : dafios de Laemosaccus sp. en rama de camu-camu; 22: dafios de

Plectrophoroides impressicollis en hojas de araza.
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Fig. 23 a 29 - Plagas deI araza (Eugenia stipitata). 23: adulto de Conotrachelus sp. 2; 24:

larva 'al ultimo estadio de Conotrachelus sp. 2; 25 : larva al ultimo estadio de Anastrepha

obliqua; 26: adulto hembra de A. obliqua; 27: adulto macho de Plectrophoroides

impressicollis; 28 : adulto de Atractomerus immigrans; 29: semillas de araza atacadas por A.

immigrans (derecha, flechas) y sanas (izquierda).
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Fig. 30 a 35 - Plagas deI arazâ (Eugenia stipitata). 30: estuches de Naevipenna sp. (flechas) en

una rama de arazâ, se notan las hojas comidas ; 31 : orugas de Megalopygidae no identificado ;

32 : larvas de Conotrachelus sp. 2 al ultimo estadio ; 33 A : rastro depostura de Conotrachelus

sp. 2 en un fruto de arazâ, B : dafios deI mismo en la/pulpa y las semillas ; 34 : dafios de

Trigona branneri en un fruto de arazâ ; 35 : un adulto de T. branneri en un fruto atacado.







3. LOS INSECTOS PLAGAS DEL ARAZA (Eugenia stipitaIa Mc
Vaugh).

3.1 CLAVE PARA LA IDENTIFICACION DE LOS DANOS EN LA PLANTACION.

3.1.1 Frutos

• Presencia en los frutos de larvas con cabeza bien diferenciada de color marr6n.
(

• Cuerpo de color amarillo, muy m6vil cuando esta fuera dei fruto (Figura 32).
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Conotrachelus sp. 2. (p. 21)

• Cuerpo de coJor blanco rosado, poco m6vil cuando esta fuera dei fruto.
· Atractomerus immigrans (p. 20).

• Presencia de larvas en los frutos, cabeza no diferenciada, una extremidad aguda
larvas amarillas de cerca de 10 mm de largo en el ultimo estadfo (Figura 25).

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Anastrepha obliqua (p. 20)

• Larvas blancas 0 blanco amarillentas de 7 mm de largo en el ultimo estadfo.
· Neosilba zadolicha (p. 23)

• Dafios a nive! de la corteza del fruto:
Mordeduras profundas a veces de area amplia (Figura 34).

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Trigona branneri (p. 23)

• Presencia de una mancha negra, dura, hundida sobre el epicarpio, mostrando algunas
pequefias perforaciones, como si hubiesen sido efectuadas con un altïler (Figura 33
A) ; es la cicatriz de postura de:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Conotrachelus sp. 2 (p. 21)

3.1.2 Hojas

• Las hojas, de cualquier edad, estan comidas de manera irregular, en general no
total mente.

• Presencia de estuches de 30 a 40 mm de largo, cubiertos de pedazos de corteza y
de hojas (Figura 30), en forma de cucurucho pendiente en las ramas, yen las hojas.

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Naevipenna sp. (p. 22).

• Presencia de orugas grandes, hasta 50 a 60 mm de largo, con pelos largos,
amarillos, a veces de color blanco sucio 0 marr6n, oruga muy urticante (Figura 31).

· Lepidoptera Megalopygidae no identitïcado.

• Las hojas j6venes, brotes y flores estan destruidos parcial 0 tatalmente (Figura 22).
Se encuentran muchas veces numerosos gorgojos, grises de 4,5 a 5 mm de largo
(Figura 27)..

Plectrophoroides impressicollis (p. 23)

3.1.3 Ramas

• Cortadas en forma de "punta de lapiz"; la parte cortada visible en el suelo, con
larvas dentro de las galerfas (Figura 4).

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ecthoea quadricornis (p.22)
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3.2 PRINCIPALES ESPECIES, DESCRIPCION, DANOS, CONTROL.

3.2.1 Anastrepluz obliqua Macquart 1835
Diptera, Tephritidae "mosca de la fruta"

Descripci6n y biologfa.- A. obliqua es una de las numerosas especies mas difundidas
dei género Anastrepha; se encuentra desde México hasta toda la zona tropical de
América dei Sur, incluyendo las Antillas. Es una mosca de 6 a 7 mm de largo, de color
predominante amarillo con manchas marr6n. Las hembras de Anastrepha tienen un
ovipositor bien visible, (Figura 26) cuya estructura apical permite la diferenciaci6n de
las especies. Las larvas son de color amarillo, miden de 9 a 10 mm de largo en el
ultimo estadfo (Figura 25). AI final de su desarrollo, las larvas salen dei fruto y se
empupan en el suelo. Los adultos emergen 10 a 15 dfas después (en laboratorio).

DalIos.- Las hembras oviponen en los frutos maduros 0 verdes; los rastros de postura
son poco visibles. Las larvas se alimentan de la pulpa, y si son numerosas, las pueden
destruir total mente. Se encuentran muchas veces mezcladas con larvas de Conorrachelus
sp. 2. Las pérdidas pueden ser importantes.

Control.- En la literatura especializada se pueden encontrar diversos métodos de
control. Nos limitaremos aquf a dos aspectos dei control que permiten reducir mucho
las poblaciones:

1) Colocar trampas atrayentes (tipo Mc Phail) que contienen un ceba compuesto de
protefna hidrolizada y, es facultativo, un insecticida. Necesita un gran numero de
trampas para ser eficaz.

2) Controlar las larvas que estan en los frutos para impedir la reinfestaci6n, es decir:

a. Cosechar todos los frutos (no abandonar en el arbol parte de la producci6n);

b. Cosechar en baldes 0 en boisas plasticas a fin de impedir la fuga de las
larvas;

c. No dejar en el suelo los frutos cafdos, los cuales deben ser destruidos,
enterrados a una profund idad mfnima de 50 cm (se debera controlar
experimentalmente la eficacia dei método, es decir la aptitud de la mosca a
salir deI suelo; entran en la tierra para empuparse, para dar una nueva
generaci6n de moscas).

Se debera estudiar el papel de las plantaciones de guayaba sembradas a proximidad de
las parcelas de araza: si la guayaba es mas atractiva que el araza, puede constituir una
buena planta trampa. La presencia de "guaba" 0 "pacae" (Inga edulis) cerca de las
parcelas no es nociva: la especie de Anastrepha que vive en las vainas de esta
leguminosa es diferente (A. distineta Greene) y no ataca al araza.

3.2.2 Atractomerus immigrons Clark 1989
Coleoptera, Curculionidae, "picudo de las semillas deI araza".

Descripci6n y biologfa.- Macho y hembra adultos son semejantes (Figura 28). El cuerpo
es de color marr6n rojizo cubierto de pelos y escamas marr6n c1aro a beige. Elitros con
elevaciones oscuras, longitud deI cuerpo 5 mm mas el rostro de 2,5 mm, largo y fino.
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La hembra pone sus huevos en los frutos donde se encuentran de 1 a 3 larvas, blanco
rosado, blandas, de cabeza marr6n, poco m6viles. Se aJimentan de la semillas donde
viven y donde se empupan. El estadfo ninfa! dura 7 a 8 dfas. Las larvas no salen
espontaneamente deI fruto y no se deben confundir con las larvas de Conotrachelus sp.
2 (ver abajo). El arazâ es la unica planta hospedera conocida.

Datlos.- Las larvas no se alimentan de la pulpa pero al destruir parcial 0 total mente la
semilla, desvalorizan la calidad de la pulpa. Los danos son mucho mâs graves cuando
se trata de ârboles productores de semillas para multiplicaci6n.

Control.- El unico medio de control que se puede aconsejar es la eliminaci6n sistemâtica
de los frutos infestados. Se debe evitar el transporte de frutos infestados de una
plantaci6n a otra.

3.2.3 Conotrachelus sp.
Coleoptera, Curculionidae "picudo de los frutos dei araza".

Descripci6n y biologfa.- Los adultos (Figura 23) son de color marr6n cenizo, los élitros
son cubiertos de escamas marr6n, con setas blancas poco numerosas, el borde anlerior
cubierto de escamas blancas. Pronoto, cabeza y patas parcialmente cubiertos de escamas
blancas. Machos y hembras son idénticos y miden entre 5,5 y 6,0 mm de largo,
inclufdo el rostro (largo = 1,5 mm). Las larvas (Figura 24 y 32) son amarillas, de
cabeza marr6n y miden entre 7 y 8 mm al final de su desarrollo. La biologfa no es bien
conocida, la hembra ovipone en los frutos dejando una cicatriz muy caracterfslica
(Figura 33 A). AI final de su desarrollo las larvas salen dei fruto, caen al suelo, entra
en la tierra hasta una profundidad de 10 a 12 cm. Permanecen asf entre 4 y 7 semanas,
enseguida se transforman en pupa y el adulto sale 7 a 8 dfas mâs tarde (resultados
obtenidos en laboratorio). En planlaci6n, los adultos estân activos y se encuentran sobre
los frutos, se inicia a partir de las 5 de la tarde continuando hasla Jas primeras horas
de la madrugada.

Daflos.- El primer dano visible es la cicalriz de postura (una, a veces dos, por fruIO).
Es una mancha negra seca de 10 a 12 mm de diâmetro ligeramenle hundida, muy carac
terfstica (Figura 33 A). Se encuentran de 1 a 15 larvas por fruto (Figura 32). Las larvas
se aJimentan de la pulpa y atacan la parte superficial de las semillas (Figura 33 B). Se
pueden encontrar mezcladas con [arvas de Anastrepha 0 "mosca de la fruta". Cuando
hay por 10 menos 4 a 6 larvas por fruto, se pueden definir tres niveles de danos.

• Ataque temprano en fruto verde de 15 a 25 mm de diâmetro: el fruto cae, las larvas
no se desarrollan.

• Ataque en fruto verde de tamafio medio, entre 3 y 5 cm de diâmelro, el frulo no
crece 0 crece mal, la fruta es prematura. Fruto sin sabor, pulpa no utilizable.

• Ataque lardfo. El fruto continua su maduraci6n normal mente pero la pulpa eslâ
malograda (Figura 33 B).

Control.- El manejo de la plantaci6n es importante:

• No esperar una maduracion complela, cosechar frutos parcialmente maduros
(pintones).
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• Cosechar en las primeras horas dei dfa, para reducir el numero de larvas que
abandonaran los frutos por causa de calor.

• Colocar los frutos cosechados directamente en baldes 0 tinas de plastico sin huecos
(no en canastas) para recuperar y destruir las larvas que permanecen al fondo. No
colocar los frutos sobre el suelo.

• Eliminar los frutos pequeiios, verdes, momificados que presentan rastros de cicatriz
de postura.

La regla es: No permitir la reinfestaci6n.

El control qufmico no ha sido probado; se deberfa hacer cuando los adultos se
encuentran sobre los frutos. Usar solamente un insecticida bien adaptado a este tipo de
insecto. Los picudos son muy diffciles a destruir con insecticidas.

El control natural no ha sido estudiado sino que se ha observado la hormiga Ectatomma
quadridens agarrando las larvas al salir deI fruto para lIevarselas. Debe existir también
a nivel dei suelo una predaci6n importante por hormigas y otros artr6podos. Se
necesitan mas informaciones sobre la biologfa y la ecologfa de esta plaga.

3.2.4 Ecthoea quadricornis üli vier 1792
Coleoptera, Cerambycidae, "serruchador"

Esta especie es también una plaga dei camu-camu. Ver arriba descripci6n, bioJogfa,
dallOs y control.

3.2.5 Lepid6ptera, Megalopygidae, no identific.ado
"bahiuca pollo".

Descripci6n y biologfa.- El adulto no ha sido obtenido, las larvas son orugas grandes
de 50 a 60 mm de largo y 25 mm de ancho, el color puede ser blanco, amarillo,
castaiio y cambia segtin los estadfos (Figura 31). Tienen numerosas setas muy largas,
dando un aspecto lanoso. Estos pelos son muy urticantes. En laboratorio, la duraci6n
dei desarrollo larval es de 8 a 10 semanas.

Dafios y control.- Las orugas comen las hojas y son muy voraces. Es una especie poco
frecuente en araza, que, sin embargo debe ser vigilada. Destruir manualmente los
individuos encontrados.

3.2.6 NaevipenlUl sp.
Lepidoptera, Psychidae,

Descripci6n y biologfa.- El adulto no ha sido obtenido. La larva vive en un estuche
constituido de hilos de seda y de pedacitos de hojas, pendiente en las hojas 0 las ramas,
de 38 a 40 mm de largo (Figura 30). Se traslada de una hoja a otra con su estuche y
come el parénquima de las hojas. La duraci6n dei cielo larval es de mas 3 meses. No
se sabe mas de la biologfa.

Dafios y control.- Las gradaciones son esporadicas. Cuando se producen, ciertos arboles
pueden ser total mente defoliados. Generalmente no se justifica el control. Se debe
vigilar a la preseneia de estuches muy pequeiios (muy j6venes) que, al comienzo de los
ataques, hacen huecos pequeiios, redondas y muy caracterfsticos, en las hojas. Se
pueden en casa de abundancia destruir local mente con un insecticida.
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3.2.7 Neosilba uufolicha McAlpine y Steyskal 1982
Diplera, Lonchaeidae.

Descripci6n y biologfa.- Los adultos son moscas de color azul metal ico oscuro, la longi
tud deI cuerpo es de 5 mm. Las alas, transparentes, son mas largas que el cuerpo. Las
hembras oviponen en los frutos, en las heridas provocadas por otros insectos. Las larvas
son blancas, sin cabeza visible, muy semejantes a las larvas de Anastrepha obliqua con
las cuales viven mezcladas en la pulpa dei fruto; se diferencian por su color y su ta
mafio menor al ultimo estadfo. Los adultos de las dos especies no se pueden confundir.

Dat1os.- Las larvas se alimentan de la pulpa pero no son muy numerosas y se considera
que los ataques son secundarios, produciéndose después de los ataques de A. obliqua.

Control.- Un control especial no se justifica, se hace por control de las larvas de A.
obliqua (ver arriba).

3.2.8 Plectrophoroides impressicollis Chevrolat 1879
Coleoptera, Curculionidae, "gorgojo de las hojas dei araza".

Descripci6n y biologfa.- El adulto es de color gris cenizo manchado de blanco. La
hembra (Figura 27) mide entre 5,0 y 5,5 mm de longitud, el macho, algo mas pequefio,
mide entre 4,0 y 4,5 mm. Los adultos son muy visibles sobre las hojas tiernas y las
flores que comen durante el dfa. Son muy activos y a veces muy numerosos. No se
conocen las larvas suponiéndose que viven en el suelo donde se alimentan de rarces.

Dat1os.- Por su abundancia el gorgojo de las hojas dei araza puede destruir casi todos
los brotes, las hojas tiernas y las flores en una parcela (Figura 22).

Control.- En caso de infestaci6n, se pueden podar las extremidades de la ramas as[
desaparecen los insectos. La pulverizaci6n de un insecticida bien adaptado puede ser
necesaria.

El estudio de la biologfa larval permit ira conocer la dieta de las larvas, siendo posible
elegir en las parcelas de araza una planta de cobertura que no sirva de alimento para las
larvas. Plectrophoroides impressicollis es una especie por estudiar.

3.2.9 Trigona branneri Cockerell 1912
Hymenoptera, Apidae.

Descripci6n y biologfa.- Es una abeja total mente negra, sin aguij6n (Figura 35). Los
"obreros" miden 9 a 10 mm de largo, tienen alas oscuras, mas largas que el cuerpo.
Los individuos viven en colanias muy numerasas. Las colmenas se hallan suspendidas
en troncos y ramas de los arboles, 0 en el interior de estos cuando son huecas, hasta
20 m de altura. Se encuentran solamente en zonas de bosque. Las Trigona utilizan
secreciones de sus glandulas mand ibulares para marcar el al imento y atraer otros
obreros en la fuente alimenticia.

Datlos.- Las abejas comen la piel, la pulpa y a veces la semillas de los frutos (Figura
34); cuando la poblaci6n es importante la mayor parte de los frutos de una parcela
pueden ser dafiados y no se pueden comercializar.

Control.- El control qu[mico probado en Costa Rica contra otra especie no ha dado
buenos resultados. El unica método eficaz es la destrucci6n deI nido, que se puede
encontrar muy lejas de la plantaci6n.
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4. CONCLUSION Y RECOMENDACIONES

De los numerosos insectos plagas reportados en camu camu y en arazâ, aigu nos son
bien conocidos, es el casa de la mosca de la fruta Anasrrepha obliqua y dei pulg6n
Aphis gossypii. Sus diferentes métodos de control se encontrarân en la 1iteratura
especiaJ izada.

Algunas plagas son de interés secundario, es el casa de los lepid6pteros en general, la
mosca Dasineura sp. etc. Estas especies se deben conocer, pero, hasta ahora, no
representan prob lemas fitosanitarios graves.

Otras plagas, que deben ser controladas, son de biologfa desconocida, a veces especies
nuevas para la ciencia. Para hacer un control racional, integrado, con uso mfnimo de
los plaguicidas se debe conocer:

a. Su biologfa: ciclo de vida (por ejemplo, duraci6n de los estados juveniles), lugar
donde ovipositan los adultos (en la planta, en las hojas, en los frutos, en la tierra).
modo de alimentaci6n, etc.

b. Su ecologfa: su relaci6n con el medio ambiente (proceso de infestaci6n, planta
hospedera nativa, sensibilidad a las Iluvias, al calor, influencia de la fisiologfa de la
planta hospedera, etc.).

c. Su complejo parasitario y el roi que tienen los insectos utiles en la dinâmica de la
poblaci6n de la plaga.

Pero, teniendo en cuenta las prioridades de productividad, se dehe usar todos los
métodos accesibles para mantener las plagas a un nivel 10 mâs bajo posihle. Se debe
saber también que (a) aplicar un insecticida inadecuado puede conducir a los peores
resultados (destrucci6n de los insectos auxiliares); (b) que fumigar en un momento no
adecuado puede ser ineficaz (insecto no sensible al plaguicida); (c) larvas en la tierra,
estadfo no sensible.

En plantaciones de cierta importancia, se justifica la presencia de una persona
especial izada en el reconocimiento y el control de las plagas.

En el marco dei desarrollo de los cultivos dei camu camu y dei arazâ en las plantaciones
privadas, se deberâ vigilar' el control fitosanitario. Una plantaci6n mal cuidada 0

abandonada es fuente de multiplicaci6n de plagas.

Consideramos quese deberân estudiar en prioridad la biologfa y la ecologfa de los
insectos siguientes, plagas "nuevas" de primera importancia.
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Tuthillia cognata
"piojo saltador dei camu camu".

Austrotachardielfa sp
"queresa roja deI camu camu".

Ceroplastes sp.
"queresa amarilla deI camu camu".

Conotrachelus sp. 1
"picudo de los frutos dei camu camu".

Conotrachelus sp. 2
"pieudo de los frutos dei araza".

Plectrophoroides impressicolfis
"gorgojo defoI iador deI araza".

Atractomerus immigrans
"pieudo de la semilla deI araza".
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