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El uso de colonias de la hormiga Crematogaster spp. para el control de L. gibbicarina en palma de aceite, incluyendo 
la siembra y conservación de plantas nectaríferas de las cuales se alimenta la hormiga y de aquellas en las cuales 
nidifica, es una tecnología que comienza a implementarse en las plantaciones de las Zonas Norte y Centro del 
país. Por tratarse de una nueva tecnología, se ha considerado conveniente hacer un seguimiento para conocer 
su eficacia a escala comercial, eficiencias y costos en su implementación. Para ello se está evaluando la metodología 
empleada, la distribución de plantas como Cassia reticulata y Urena trilobata, conservación de plantas arvenses 
nectaríferas y evaluación poblacional de L gibbicarina y de la hormiga Crematogaster spp. En lotes donde se 
hizo la redistribución de la hormiga, eventualmente se acompañó a la cuadrilla de trabajadores para verificar la 
calidad de la acción. La búsqueda de colonias para su distribución se hizo únicamente en los bordes de los lotes 
de palma, máximo hasta la cuarta palma. La bajagua, C. Reticulata, se sembró en grupos de tres plantas cada dos 
palmas en los bordes de las calles. Las plantas que crecen dentro del lote se conservan limpiando calles de por 
medio. En el mes de abril de 1998 se inició la redistribución de colonias de Crematogaster en las 770,2 hectáreas, 
donde la población de L gibbicarina era de 60 chinches/hoja. Al cabo del primer año, ésta se redujo a 20 individuos 
por hoja, en promedio, con lo cual se eliminó cualquier intervención de control químico. 

SUMMARY 
The use of Crematogaster spp. colonies for the control of L. gibbicarina in oil palm is an alternative that it has 
began to be implemented in the plantations on the Northern and Central Zones of Colombia. This use includes 
the sowing and conservation of nectar producing plants from which the ant feeds and nests. Because of the fact 
that it is a new technology, it has been considered convenient to do a follow up to know its efficacy in a 
commercial scale, and the costs of its implementation. In order to do this the following is being evaluated: the 
applied methodology; the distribution of the Cassia reticulata and Urena trilobata shrubs; the maintenance of 
nectar producing plants that grow on the oil palm sown fields; and, evaluation of the population of L. gibbicarina 
and Crematogaster spp. ants. In the lots of land where the redistribution of the ant was made, the workers 
were accompanied to verify the quality of the action. The search of colonies for its distribution was done solely 
in the borders of the lots of palm maximum until the fourth palm. The bajagua, C reticulata was sowed in 
groups of three plants every two palms in the borders of the roads. The plants which grow inside the lot are 
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preserved by cleaning every other alley. In 1997 the redistribution of colonies of Crematogaster was began on 
the 770 ha where the population of L gibbicarina was of 60 bugs per leaf. After two months the population was 
reduced and has maintained in an average of less than 20 individuals per leaf. With this, all chemical control 
intervention was eliminated. 

Palabras claves: Control de plagas, Palma de aceite. Plantas nectaríferas. 

I N T R O D U C C I Ó N 

La Pestalotiopsis es una enfermedad de la palma 
de aceite causada por un complejo de hongos 
facultativos débiles y se caracteriza por causar 
una necrosis foliar. Esta enfermedad afecta las 
hojas cuando se presenta algún daño mecánico 
causado por insectos de háb i to a l imen ta r io 
raspador, masticador o chupador. Las especies de 
hongos más destacadas por su virulencia son 
Pestalotiopsis palmarum (Cooke) Stey., y P. 
glandicola (Cast.) Stey. Otros hongos encontrados 
son: P. versicolor (Speg) Stey., P. theae (Saw) Stey., 
P. neglecta (Thum.) Stey., P gracilis (Kleb.) Stey., 
Collectotrichum sp., Curvularia sp., Helminthos-
porium sp., Gloesporium sp., Macrophoma sp., 
Mycosphaerella sp., Phylosticta sp. y Oxidothis 
sp. (Alexopoulus 1979; Restrepo y Ortíz 1982; 
Sánchez 1982; Genty 1984; Vargas 1986; Reyes 
1988). 

Entre los insectos que inducen esta enfermedad 
se encuentran asociados coleópteros raspadores 
como Delocrania cossyphoides Guérin Méneville 
(Chrysomelidae) y lepidópteros masticadores 
como Brassolis sophorae L., Opsiphanes cassina 
Felder (Brassolidae), Sibine fusca Stoll (Lima-
codidae), Mesocia pusilla Stoll (Melagopy-dae), 
Saliana serverus Malb i le (HesperidaeJ, Ante-
otricha sp. (Stenomidae) y Oiketicus kirbyi 
Guilding (Psychidae) (Zenner de Polanía y Posada 
1992), destacándose la chinche de encaje Lep-
topharsa gibbicarina Froeschner (Hemiptero: 
Tingidae), la cual durante todo el año presenta 
altas poblaciones, circunstancia por la que ha sido 
considerada como la plaga de más importancia 
en esta asociación (Vargas 1986). La fo rma 
t rad ic iona l de cont ro lar la Pestalotiopsis en 
palma de aceite se ha basado en el cont ro l 
químico de los insectos inductores, especialmente 
la chinche; sin embargo, la tendencia actual 

consiste en reducir las poblaciones de la chinche 
de encaje por medio de sus enemigos naturales. 

La chinche de encaje t iene numerosos enemigos 
naturales, encontrándose hongos entomopató-
genos y especies depredadoras pertenecientes a 
varios grupos taxonómicos como insectos, ácaros 
y arañas (Vargas 1986). 

Las hormigas del género Crematogaster (Hy-
menop te ra : Formic idae-Myrmic inae) se han 
observado depredando ninfas y adultos de la 
chinche. Estas hormigas se caracterizan por ser 
depredadoras, tener poblaciones muy altas y 
nidificación arbórea, aunque también anidan en 
las paleras y en el interior de plantas, como la 
bajagua, Cassia reticulata (Wild.) Pittier (Legumi-
noceae). Esta planta puede considerarse como 
su huésped pr inc ipa l , puesto que en él las 
hormigas n id i f i can , además de que cuidan 
escamas, áfidos y se al imentan de sus inflores
cencias. Urena trilobata Velloso (Malvaceae) es 
otra planta que presenta nectarios extraflorales 
en las hojas, donde llegan las hormigas para libar 
de ellos los azúcares fundamentales en su dieta 
(Aldana et al. 1998). 

Las hormigas t ienen atributos que las constituyen 
en excelentes agentes de cont ro l b io lóg ico, 
debido a su organización social, abundancia, 
estabil idad de sus poblaciones y el comporta
miento de algunas especies depredadoras, que 
les permite reaccionar rápidamente al producirse 
un incremento en la densidad de población de 
la presa (Way y Khoo 1992). Las hormigas han 
sido ut i l izadas para reducir poblaciones de 
insectos plaga en varios cult ivos en t odo el 
mundo. En los últimos años se han incrementado 
los estudios relacionados con la depredación por 
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hormigas sobre plagas de di ferentes cultivos 
(Room 1971; Castañeiras y Castellanos 1983; Way 
e t a l . 1989; Jaffe et al. 1990). 

Las hormigas Oecophylla sp. (Formicinae) en Áfr i 
ca, Asia y Australia controlan plagas en cultivos 
de cacao, coco, café, cítricos y palma de aceite 
(Majer 1990). En Europa es reconocido el con
tro l de lepidópteros por Formica rufa L. (Formi
cinae). En el nuevo mundo se destaca Azteca 
chartifex Forel (Dolichoderinae), Solenopsis sp. 
y Wasmannia auropunctata Roger (Myrmicinae) 
en la protección de cultivos de maíz y cucurbita
ceas (Risch y Carroll 1982), no obstante, éstas tres 
especies pueden también ocasionar problemas, 
ya que cuidan homópteros y desplazan otras 
especies de hormigas nativas (Fowler et al. 1990). 

Las investigaciones dir igidas al estudio de la 
hormiga Crematogaster spp. se han desarrollado 
principalmente en las plantaciones de palma de 
aceite de la zona Norte colombiana, donde se 
encontró por primera vez una relación inversa 
entre la presencia de la hormiga y la chinche de 
encaje. Posteriormente, los estudios se dir igieron 
a conocer aspectos eco lóg icos , mane jo y 
distribución de sus colonias para el control de 
este hemíptero (Aldana et al. 1995, Guzmán et 
al. 1997; Montañés et al. 1997; Aldana et al. 1998; 
Salamanca et al., 2000). 

La tecnología de distr ibución de hormigas se 
imp lemen tó y se viene ap l icando en varias 
plantaciones de palma de aceite de Colombia. 
Este es tud io t i ene como o b j e t i v o pr inc ipa l 
evaluar la aceptación de esta nueva práctica, 
haciendo un seguimiento de la metodología 
util izada para la ubicación y redistribución de las 
co lon ias de Crematogaster en lotes que 
presentaban altas poblaciones de L. gibbicarina; 
evaluar la población de la chinche de encaje en 
los lotes intervenidos; establecer la siembra de 
C. reticulata; y determinar los costos de esta 
alternativa de control con respecto a la aplicación 
tradicional de productos químicos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se realizó en la plantación de palma 
de aceite Oleaginosas Las Brisas, ubicada en el 

municipio de Puerto Wilches (Santander) a 70°21' 
de lat i tud Norte y 73° 54' de longi tud Oeste, con 
una altura de 65 msnm y una temperatura de 
36°C. 

Las actividades se iniciaron en cuatro lotes CON 
material IRHO, siembra 1983 que presentaban 
altas poblaciones de la chinche, alcanzando en 
algunas áreas más de 800 individuos por hoja. 
Después de dos meses de haber redistribuido las 
colonias de Crematogaster, las poblaciones de la 
chinche se redujeron a niveles menores de 30 
individuos por hoja, circunstancia que llevó a los 
técnicos de la plantación a adoptar esta nueva 
tecnología e implementarla a escala comercial. 
Durante esta práctica inicial estuvo vinculado el 
personal seleccionado por la plantación, con el 
cual se r e a l i z a r o n práct icas t e n d i e n t e s a 
establecer la metodología para la búsqueda, el 
t ranspor te , la instalación de las colonias, la 
interacción entre la hormiga y las plantas que 
p resen tan nectar ios ex t ra f l o ra les como U. 
trilobata, Croton trinitatis (Mills) (Euphorbia-
ceae) y Cassia reticulata, entre otras. 

Apoyados en las lecturas mensuales del número 
de chinches presentes en las hojas del tercio 
medio de la palma, y la nueva tecnología adqui
rida, se seleccionó un área de 770,2 hectáreas 
que pe r i ód i camen te debía ser t r a t a d a con 
insecticidas químicos para reducir los niveles de 
la p laga. En el la se in ic ió un p rograma de 
redistribución de colonias de Crematogaster spp., 
siguiendo los pasos establecidos para ello. Se 
determinó la distribución natural de la hormiga 
y en los s i t ios de mayor concen t rac ión de 
colonias, éstas eran identificadas en el estípite 
de la palma; todas las bases peciolares donde 
nidif icaban las hormigas en una misma palma se 
tomaron como una sola colonia y se retiraron con 
la ayuda de un palín en las horas de la mañana; 
se empacaron separadamente los grupos de 
bases peciolares correspondientes a cada colonia 
y se transportaron en sacos de f ibra a los lugares 
p rev iamente seleccionados para su red is t r i 
bución. La redistribución de las colonias de la 
hormiga se realizó cada cinco líneas y en éstas, 
cada cinco palmas, de manera que aproximada
men te se d i s t r i b u y e r o n siete co lon ias por 
hectárea. Mensualmente se evaluó la población 
de la chinche en el tercio medio de la palma. 
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Se inició un vivero de C. reticulata a partir de 
semilla. Las plántulas se sembraron en el borde 
de los lotes renovados, en drenajes y en lugares 
donde no afectaran ninguna de las actividades 
rutinarias del cultivo, con el f in de brindarle a 
las colonias de Crematogaster las condiciones 
adecuadas para construir sus nidos. Es conve
n ien te tene r en cuen ta que las ho rm igas 
construyen sus nidos en los racimos, los cuales se 
pierden con la cosecha, y solo después de la 
p r imera poda , las palmas presentar ían las 
condiciones adecuadas para que las hormigas 
nidif iquen en sus bases peciolares. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Evaluación de la metodología para 
la redistribución de colonias 

En la ubicación de las colonias de Crematogaster 
a redistribuir según su distribución natural, se 
presentaron algunos cambios respecto a las 
recomendaciones inicialmente sugeridas, según 
las cuales las colonias se buscarían en todo el lote 
y según su ubicación serían redistribuidas en una 
forma equitativa a una distancia de 5x5 (cada 
cinco líneas y cada cinco palmas). Teniendo en 
cuenta que el mayor número de colonias se 
encontró distr ibuido de manera natural en los 
bordes de los lotes, y especialmente cerca de 
bosques, quebradas y canales de drenaje, sólo 
se localizaron aquellas que se 
encontraban en las primeras 
cuatro palmas del borde, a lo 
largo de los lotes de palma. De 
esta forma, el trabajo se hizo 
mucho más ági l , abarcando 
una mayor área en unidad de 
t iempo. 

La distribución en el inter ior 
de los lotes se hizo teniendo 
en cuenta la presencia o no de 
ho rm igas en las palmas 
seleccionadas y en las aleda
ñas. Si al l í se encon t raban 
hormigas, simplemente no se 
instalaban y se pasaba a la 
siguiente palma seleccionada, 
respetando la distribución 5x5, 

dado que el área de forrajeo de la hormiga y su 
agresividad no permiten el establecimiento de 
ot ra co lon ia . Se aprovechó de esta manera 
aquel las co lonias que de f o rma na tu ra l se 
encontraron en el interior del lote. 

Generalmente, una vez detectadas las colonias 
de la hormiga en la palma, se marcan las bases 
peciolares colonizadas y al día siguiente entre 
las 6 y las 8 a.m., período en que la mayoría de 
las hormigas forrajeras se encuentran en el inte
rior del nido, se cortan las bases peciolares y se 
empacan en sacos, asumiendo que en cada palma 
se encuentra una sola colonia que puede estar 
d is t r ibu ida en un número indeterminado de 
bases peciolares; éstas, inmedia tamente son 
transportadas e instaladas en el nuevo sitio. En 
las horas de la tarde nuevamente se marcan las 
del día siguiente, y así sucesivamente. En este 
caso se presentó una modificación de la siguiente 
manera: una vez las colonias eran detectadas, se 
procedió inmediatamente a cortar, empacar y 
transportarlas al lugar previamente destinado, 
economizando de esta forma la mano de obra 
correspondiente a la búsqueda y marcada pre
via de las colonias. Además se pudo establecer 
que el retirar la vegetación epíf i ta que crece 
sobre el estípite para marcar las bases peciolares, 
altera la actividad normal de las hormigas, lo que 
en muchas o p o r t u n i d a d e s ocas ionó el 
desplazamiento de la colonia hacia otros lugares. 

Figura 1 Promedio del número de L gibbicahna por hoja después de la redistribución 
de colonias de Crematogaster sp. Sector San Isidro. Oleaginosas Las Brisas. 
Puerto Wilches. 
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Evaluación de la población de la 
chinche de encaje en los lotes 
intervenidos 

Un vez hecha la redistribución de las colonias en 
toda el área y con base en las lecturas de plagas 
que mensualmente realiza la plantación se pudo 
observar la reducción en las poblaciones de la 
chinche. Uno de los sectores es San Isidro, con 
90,4 ha y mater ia l IRHO. La in t roducc ión de 
colonias se desarrolló en febrero de 1988 y en 
ese momento la población era de 20 chinches/ 
hoja; alcanzó su máxima población en mayo del 
mismo año con un promedio de 65; la población, 
a par t i r de ese mes se redujo, manten iendo 
valores entre 10 y 20 chinches/hoja hasta la u l 
t ima lectura registrada en jul io del 2000 (Fig. 1). 

Este c o m p o r t a m i e n t o se c o n v i r t i ó en una 
constante en toda el área de estudio, similar a lo 
acontecido en el sector de Atahualpa con 245 
hectáreas. La redistribución de colonias en esta 
área se rea l i zó en mayo de 1998, cuando 
presentaba una población de 60 chinche/hoja. La 
población a part ir de ese momento se redujo 
manteniendo hasta la fecha, valores inferiores a 
20 chinches/hoja (Fig. 2). 

Estos resultados son de especial importancia si 
se t iene en cuenta que en condiciones naturales 
la p o b l a c i ó n p resenta un c r e c i m i e n t o 
exponencial que sólo se ve reducido en épocas 

de lluvia, la cual juega un papel muy importante 
en la regulación de las poblaciones de la chinche. 
En épocas lluviosas, la acción de los hongos 
en tomopatógenos se ve favorecida especial
mente por una humedad relativa alta. Sin em
bargo, no logra diezmar significativamente las 
poblaciones de la chinche. 

Siembra de Cassia reticulata 
(bajagua) 

Las plántulas de C. reticulata se sembraron en el 
borde de los lotes, en una campaña que pretende 
establecer esta planta nectarífera en toda la 
plantación, iniciando por las áreas renovadas 
donde se ha podido observar que las hormigas 
construyen sus nidos en los racimos por falta de 
bases peciolares. Este arbusto que crece en áreas 
soleadas, le br inda a las hormigas nectarios 
extraf lorales y la faci l idad para construir sus 
nidos en el interior de sus ramas huecas. Por ser 
esta una planta que requiere buena humedad, 
se ha presentado la muerte de muchas de ellas. 
Esta s i tuac ión se ha repe t i do en todas las 
plantaciones de la zona donde se ha incorporado 
este programa; sin embargo, teniendo en cuenta 
la función que debe cumplir la bajagua, se ha 
hecho la evaluación de las plantas sembradas en 
a l gunos lo tes con e l f i n de es tab lecer e l 
p o r c e n t a j e de m o r t a l i d a d y, en espec ia l , 
d e t e r m i n a r la presencia de co lon ias de 
Crematogaster. 

Figura 2. Promedio del numero de L gibbícarina/hoja después de la redistribución de 
colonias de Crematogaster sp. Sector Athaualpa. Oleaginosas Las Brisas. 
Puerto Wilches. 

En 32 lotes evaluados, donde 
se sembraron en sus bordes 
1.969 plantas, se encontraron 
372 plantas muertas, de las 
cuales 99 presentaban hor
migas de este género; de las 
1.597 p lan tas vivas, se 
encontraron con colonias de la 
hormiga 1.512 y sólo 85 no las 
presentaban (Tabla 1). Estos 
resu l tados ind ican que la 
bajagua está cumpl iendo la 
función de brindarle un sitio 
de nidif icación a las colonias 
de Crematogaster en el borde 
de los lotes, aun después de 
haber muerto. 
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Evaluación de la presencia de hormigas del género Crematogaster en las 
plantas de Cassia reticuiata (bajagua) sembradas en el borde de los lotes de 
la plantación Oleaginosas Las Brisas. Puerto Wilches. 

Evaluación de costos 

Teniendo en cuenta la suma de los valores totales 
por hectárea para los años 1999 y 2000, compa
rado con los costos de redistribución de colonias 
que se inició en 1997 y que sólo se realizó por 
una sola vez, la diferencia en los costos acumu
lados es de U.S.$ 61,4 por hectárea (Tabla 2). 

Al hacer un anál is is e c o n ó m i c o de la 
redistribución de las colonias de Crematogaster 
en la plantación y los costos de la aplicación de 
insecticidas en caso de utilizar el control químico 
en un área similar, permiten establecer grandes 
d i ferencias que f o r t a l e c e n la u t i l i zac ión de 

Tabla 2. Costo por hectárea de las prácticas de control de 
Leptopharsa gibbicarin,. para los años 1999 y 2000 
en la plantación Oleaginosas las Brisas. Puerto 
Wilches. 

Tabla 3. Costo de la redistribución de colonias de 
Crematogaster sp. en 770 hectáreas. Oleaginosas las 
Brisas. Puerto Wilches. 
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nuevas prácticas para el manejo de insectos plaga 
del cultivo de palma de aceite (Tabla 3). 

CONCLUSIONES 

La población de Leptopharsa gibbicarina se ha 
mantenido en niveles bajos en el área donde 
se redist r ibuyeron las colonias de Crema
togaster spp. 

En los lotes donde se red is t r ibuyeron las 
colonias de Crematogaster hace tres años y 
que cubren un área de 770 hectáreas, no se 
han hecho intervenciones químicas dirigidas 
al control de L. gibbicarina. 

El á r e a de e s t u d i o no ha p r e s e n t a d o 
problemas de Pestalotiopsis, y esta enfer
medad se ha mantenido entre un 5 y un 10 % 
inclusive en los lotes de material IRHO que 
cubren 80 hectáreas. 

La biodiversidad de plantas nectaríferas y un 
permanente seguimiento del desplazamiento 
y comportamiento de las colonias de Crema
togaster son la base de la eficiencia de esta 
metodología. 
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